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DESARlIOLLO UIlBANO DE LAS CAPITALES CENTROAMERICANAS 

ROE PINEDA POR!ILLO 

Jll8XI ca D .1". 1m 



INTRODUCCION 

El acelerado crecimiento urbano de las ciudaooB ,)11 los países en vías 

de deearrollo es motivo de estudio por todos los inveatigadoref) de las ciencias 

sociales. 

La dinámica del crecimiento urbano, trae aparejada una serie de fsnó -

menos de tipo complejo. tanto e~ relaci6n con lo socill y económico como en el 

orden f!sico. o sea. relacionado con la estructuración del espacio. 

n pi:esente estudio se refiera al desarrollo urbano d.e las capitales 

de centI'OIilllIérlca que son el exponente de mayor 6erarquía de,laa ciudadea en ca

da uno de los países, 'JI además.pors ser dichas capitales las que acaparan las 

relaciones de mercado, administrativas y políticas. en relaci6n al conjunto de 

las d~s ciudades en cada pa:!s de la región. 

Por otro lado, el objetivo fundamental de la inv6stigaci6n fuá conocer 

las caueas yo tendencias del crecimiento urba."lo de todas y cada una de las capi ta

les. as! como las formas en que 'influyen en el espacio citadino y las relaciones 

ciudad-región. En tal sentido se tomaron en cuenta los aspectos físicos o espa -

ciales, históricos, demográficos, económicos y eocialee. 

Claro es~ que en un estudio de tal naturaleza, por la complejidad del 

mismo, no se agotan en el análisis todas las variables establecidas, pero lo i_ 

portante es la intención de confirmar hipótesis pse.stablecidas en estudios más 

generales y el descubriem.neto de otras nuevas, con lo C1:.al se procura aportar 

a la ciencia, en este caso, la ciencia g30gráf:i.oo. 
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Uado el crecimiento rápido de urbanización capitalina en cada país. 

¿ Obedece ese hecho a una preponderancia del flujo migratorio campo-ciudad al 

crecimiento vegetativo de la población o ambos se complementan para dar~lugar 

al fenómeno? ¿Los flujos migratorios son roSs motivados por la atracción de la 

ciudad o por la repulsión del campo basada en cambios de estructura agraria ca.

pitalista? ¿La población economicamente activa tiene la tendencia a aumentare 

disminuir en los países? ¿ Las relaciones entre ciudad y región son simples re

laciones de explotación o existe interdependencia entre el campo y la ciudad ? 

¿ Los problemas de organización del espacio son acordes a una planeaci6n urbana 

o son el resultado de un crecimiento espontáneo y escasamente dirigido? Todas 

estas y otras preguntas encuentran contestación en el contenido del estudio. 

Las técnicas empleadas en este trabajo se fundamentaron en la documen

tación estadística y bibliográfica. 

Cabe advertir en este sentido las limitaciones u obstáculos que se tu

vieron que fueron preeisamente en las estad! aticas, ya que los censos recipntas 

no todos han sido publicados. basándose por eso. más que tedo en las informacio

nes de organismos internacionales; por otro lado, tomar las estadiaticas de oadl!i 

pa!s resultan llIllY dispares, lo qua da lugar a veces (;In un gasto enorme de tiempo 

al tratar de conjugarlas para ponerlas homog6¡aealj; y hacer las respectivas compa

raciones; por esa raz6n, se sigui6 trabajando, en la mayoría de loa casos, con 

las estadísticas de los censos de 1950 Y' dE) los años sesenta. '1 en todo lo que 

se :pudo con las infoxm!lciones de lOE! años setenta. 

Por o'~ra p!ll"t.e. la bibliografía en lengiUl, espafiols sobre estudios ur

b/$:C;(}!3 qt18 ahurquOJ 111. totalidad de los paíS!!,!> de Cent:ro&l!léric3 e13 :i.nenstente. 
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los que existen son por paises y la mayoría de ellos de corte monográfico loca

les con enfoques históricos o sociOlógicos y raramente geográfiCOS. No obstante. 

sirvieron mucho los estudios globales que para América Latina se han hecho con 

diferentes enfoques disciplinarios. 

La estructura del estudio lleva en primer lugar. como es lógico en un 

estudio geográfiCO. una descripción del marco físico o natural de la región cen

troamé:rioana; seguidamente va un capítulo de naturaleza teórica sobre el desarro

llo urbano en general ya que consideramos que esto nos serviría de pivote o guia 

en la aplicación de conceptos y principioB en el contenido específico del estu -

dio; por otro lado. se trata de UL~ cuestión de orden metodológico, ya que parte 

de lo general a lo particular. 

Despu3s se pasa al análisis del origen de las ciudades centroamerica

nas, haciendo ánfasiss en el período colonial y el desarrollo durante el siglo 

XII. Luego se analizan las caracteristicaa generales de las cap! tales en el si

glo .n. 

En el tema de la poblaci6n. por considerarlo de mucha importancia. se 

hace una explicaci8n general tanto a nivel de toda la región como s nivel de ca.

da púe en sentido comparativo ,. a su ves. lo concerniente a cada ciudad capital. 

El capítulo de la ciudad y la regieln es importante por cuanto el enfo

que geográfico del desarrollo urbano tiene que ser regional. de 10 contrario no 

tiene sentido. 

Por w. tll"lQ. es~! un ('.apí tulo dad! cad!) al desarrollo urba,1l\) de Teglloi

salpa, esto se hizo> tanto por la pal:"~ieulal'ida;i (le SI>:!: la ciudad Capital de !!l&-. 

nor creeimiento histórico oomo por el h",ch.o de d,ejarl0 oomo ,,11 1'i"lanC., de futitt"oz 
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estudios de nuestra parte. 

Por lo da~s. se espera que la investigación realizada. en algo pueda 

contribuir a despejar ciertas dudas a otras investigaciones, así como dejar la 

inquietud de profundizar ro..~s sobre el tema del desarrollo urbano. 

M~xico D.F. septiembre de 1977. 
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d0bido a la cercanía del Gistema montañoso centroamericano, caenta con los gol

fos de Fonseca, Nicoya, Dulce, Chiriquí y Panamá, así como con varias bahías 

muy abrigadas para la navegación. 

En el mar Caribe y de Las Antillas se encuentran varias islas y cayos 

(islotes), siendo las de mayor importancia las primeras por su población. estan

do entre ellas las Islas de la Bah!a(Honduras), las del Maíz(Nicaragua) y las 

de San Andrés y Providencia que por azares de la pOlítica colonial pertenecen 

a la Rep~blica de Colombia. En el océano Pacífico se encuentra un mayor nómero 

de islas, siendo las de mayor tamaño las de Coiba. Cébaco y del Rey en Panamá. 

3. 1..1\.8 RZGIONl!:S GEOGRAFICAS 

Las tres grandes regiones geográficas de Centroamérica son: la plani

cia costera Antillaa-Caribe. la cordillera centroamericana y la planicie coste

ra del Pacífico. 

Planicie Costera Antillas - Caribe. Se extiende desde el Golfo de Hon.

duras hasta la barranca del Atrato en Colombia. su mayor anchura se encuentra 

entre Honduras y Nicaragua en la regi6n de la Mosquitia. Cerca del litoral se 

encuentran materiales del cuaternario y hacia el interior por acciones de la ero

si6n se observan materiales de eras geo16gicas más antiguas. 

La región es afectada por los vientos alisi~ que soplan del NE a SIl. 

estos vientos cargados de humedad son los que provocan lluvias constantes a me

dida ascienden por las montañas a su paso, continuando ya secos al traspasar la 

barrera IOOntañoea. con lo que afecta a la región del Pacífico. Se ha observado 

que la mayor precipitaci6n de la regi6n norte 00 registra a unos 1.500 metros 

de altitud, mil.s arriba de éste limite la cant:l.dad de lluvia es menor. aunque 

la cl'rración de las lluvias IHilll0n'Ge. Illl Ill-ayor cantidad de precipi taci6n regis -
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trada ha sido en Greytown en nicaragua con 6.590 mm. Durante el invierno( di -

ciembre a !!'.arzo) las lluvias disminuyen, no obstante, en esa época es cuando 

se presentan masas de aire frío conocidas como "nortes" y por lo general acom

pañas de humedad, por ll!l que hace que no se observe una tempOl,,"da aeca de am

plia dimensiÓn en el paisaje costero. En las postrimerías del "erano( agosto -

septiembre} ae forman con mayor frecuencia los huracanes en el I~.r Caribe, los 

cuales llegan a afectar en algunas ocasiones las costas del Atlántico Centroa-

mericano. 

El clima de la regiÓn norte es el tropical lluvioso, con lluvias to

do el año( U }. ss el prototipo de selva tropical. 

La.vegetaci6n y la fauna de la regi6n es la característica de la sel

va tropical húmeda, aunque en la parte del ~itoral existen manglares. La selva 

se extiende hasta los 1000 metros de altitud. de allÍ en adelante se observa el 

bosque llIi:to. Es característico de la vegetaci6n de la selva los árboles gigan -

tes ae! 00Il10 abundancia de lianas y epifitas, la fauna se caracteriza por gran 

variedad de aves. monos y otros mamíferos, as! como gran cantidad de insectos. 

Las corrientes fluviales son tambi~n abundantes, así como las lagunas o albura-

ras. 

A la llegada de los espaftoles la regi6n atlántica estaba poco poblada 

y los que existían como los misquitos. payas, sumos, en Honduras y más al sur 

los guatusis y chiriquis. vivian de algunos cultivos, caza y pesca como activi

dades de BUbsistencia. Debido a lo insalubre de la costa, los españoles no hi _ 

cieron fundaciones de importancia. excepto Portabalo en Panamá, a pesar de ha

ber sido la ragión que desC1.1.bl"ió y exploro Colón en 811 cuarto viaje. Tambi~n 

debido al abandono en qua la llll.'.nteman 108 espmlo1e8 es que 108 inglBmes se 
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apropiaron en gran parte de ella. como son la parte de la costa mos~ui tia desde 

Honduras hasta Nicaragua en el río San Juan, así como las Islas Je la Bahía. 

Esas porciones territoriales fueron entregadas en 1861 a consecuencia del trata

do Clayton-Bowler firmado por Estados Unidos e Inglaterra en 1850. Sin embargo, 

los ingleses siempre se quedaron con Belice. 

El recurso natural fundamental de la región ha sido la producci6n de 

madera y sobre todo madel~~ preciosas cotizable en alto valor en-el mercado in

ternacional. esa fu~ una de las razones para que Inglaterra se apropiara en gran 

parte de la región en varias épocas desde el siglo XVIII y la otra era el inte -

rés manifiesto de encontrar la ruta interoceánica. 

Es hasta la segunda mitad del siglo pasado que la región adquiere al

guna importancia económica al introducirse el cultivo del banano y ser comercia

lizado a los Estados Unidos, primero por productores independientes y a finales 

del siglo por compañias estadounidenses llegando a tener gran importancia en la 

exportación mundial hasta la fecha. El cultivo del banano por inversionista eB~ 

tadounidenses llegó a constituir una forma de "enclave" en los respectivtls don

de se establece. 

Los núcleos de población que han tomado importancia por su actividad 

económica y de población son: Puerto Barrios en Guatemala; Puerto Cort~s. Tela, 

La Ceiba y San Ped:ro SUla en Honduras; Blufields en Nicaragua; Puerto Lim6n en 

Costa Rica y Co16n en I'a.ne.má. En los 111 timos afios tiende a diversificarse la pro

ducci6n agropecuaria con destino a la exportación, tales como la ganaderia. los 

oultivos de pi:!!.a. oitrioos. caoao. palma afrieana, sobre todo en la costa hondurefi¡;¡. 

~dill,~j;;!:mtroameri~!r-!.. Se desprende desde Chiapas en México. &= 
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traviesa todo el istmo centroamericano hasta paNl!llá. EstA estrechan:ente relaciona

da geologicamente con el sistema montañoso de las Antillas y las de México. Duran

te el terciario estuto separada por una entrada de mar, cuyos vestigios son los 

actuales lagos de ~gua y Nicaragua. formando un sistema sept,,,ntrional que lo 

formaban las montaflas de Guatemala, Honduras y Nicaragua hasta las Antillas, y uno 

meridional compuesto por las montañas al sur de los lagos nicaragüenses hasta ,anamá. 
En todos los paises toma distintos nombres. En las montañas de Guatema

la, Honduras y NicalSgIla se observah varias sierras paralelase ver mapa fíaieo ), 

formadas por los sedime:ntos del carbonífero. mesozoico y terciario; hacia el sur, 

o sea, hacia la costa del PacífiCO. en Guate~31a y El Salvador son las andesitas 

y basaltos los que forman el ~terial orogénico. La ~ormaci6n de la mayor parte 

de las montaí'las centroamericanas tuvo l\!.g'ar. a lo largo de la.s líneas de fractU

ra con rumbo oeste-este, esto fU§ después de la fase Antillana. pues ae ha encon

trado plioceno marino poco dislocado a alturas de 2.400 m.s.n.m. Durante finales 

del terciario y durante el cuaternario surge una fuerte actividad volcánica, fo~ 

iIW1dose en Guatemala. El Salvador. sur de Honduras JI en Nicaragua, dos hileras 

de grandes conos volcánicos, algunos de ellos todavía en actividad. En Honduras 

JI Nicaragua el relieve antiguo fu4 cubierto en grandes extensiones por mantos de 

magma fluido y materiales sueltos procedente de las erupciones volcánicas. 

La parte meridional de la Cordillera Centroamericana se extiende desde 

el sur de los lagos l'Iicaragllenses y se prolonga en una faja angoata en el centro 

del istmo hasta P~. Se sabe de la. existencia de \1ll& cordillera más cercana 

a la costa del PacífiCO. C~yOB vostigios aparecen en las penínsulas de N1coya. 

de Osa, Burica y AlilUero. 
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Formando parte de la Cordillera Centrorunericana como región, se encuen

tran las mesetas y valles intramontanos donde se establecieron 108 núcleos de po

blaci6n desde ápoca precolombina. También se encuentra interrumpida por depresio

nes de importancia como la Depresi6n Transversal de Honduras. la de los lagos Ma

nagua y Nicaragua. las de El Salvador y Guatemala. 

El clima en la región, en lineas generales es, templado, pero se encuen

tra diferenciado en clima templado lluvioso( efa ) donde llueve casi todos los 

!!leses del año y el clima BUbtropical( CW) con invierno seco. También se encuen

tra una amplia zona en el centro de Nicaragua y Honduras compuesta de clima de 

bosque tropical(AmwI) que llueve poco durante el invierno( ver mapa de climaS). 

De acuerdo al "índica de bienestar" en gradas centígradOS las capitales centro

americanas de mejor índice(tamperatura agradable) son Guatemala, Tegucigalpa y 

San Jos'. las de~s. sobre todo Managua y panamá acusan altos índices negativos 

de bochorno, esta situación obedece a BU menor altura s.n.m.( ver ~tica 1). 

loa vegetación característica es el bosque mixto, predominando lae Ov"'"

n!feras; en los valles intermontanos se encuentran alguDas xerófitae. La fauna, 

alguDa de ella es propia de la selva tropical especialmente en clima ./UIIW' y cwa. 

y otra es propia de sabana y bosque mixto, son abundantes lae aves y pájaros de 

variado plumaje y tambián mamíferos. 

Es en la regi6n central montafiosa donde la poblaci6n se ha concentrado 

desde tiempos precoloniales. en la parte norte habitaron mayas, pipiles, quich4s. 

cakchiqueles. tzutuhiles. mames, pocol.lla!lles. chortia;, lenoss. Jl!á:s al B1U' loe cho

rotsg:as, chontales. t.al~cas. 

Gtlatel!l!Ü¡¡' Cap! tal de la Cap! tania General dE< Centroamérica se ubicó 

en la región y lo mirllllO puede dech'se de las capitales provinciales. 
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La agricultura rué predominante para el com:umo interno. s610 unos po

cos productos como el tabaco, afiil, cochinilla, se lograron exportar durante la 

colonia y alglln tiempo después de la independencia. 1ll principal producto de ex

portaci6n durante la colonia rué la minería, especialmente ce llonduras como prin

cipal proveedor de la Capitanía General a la Metrópoli. 

En la segunda mitad del siglo pasado aparecen los cultivfrs comerciales 

del cafá en la regi6n montañosa. logrando adqu...i.rir un alto desarrollo, lo que 

oimentó la economía de los países, especialmente Guatemala. El Salvador y Costa 

Rica. Lo miSlllO pu.ede decirse de la minería a fines del siglo pasado que tuvo 

regular apogeo en Honduras. 

Planicie Costera del Pacífico. Bsta regi6n es muy estrecha si se le 

compara con la región Antillas - Caribe. sin embargo, en algunos trechos su m&

yol' anchura alcanza hasta unos 100 kilómetros. En su mayor perte estli formada 

por depósitos del pleistoceno y reciente que se obsert'an al descubierto por la 

emersión de que han sido objeto, de allí que la morfología dominante sea la lla

nura aluvial. La misma conformaci6n trae desde Chiapas hasta Penamá. 

La regi6n est~ influenciada, del paralelo 120 hacia el norte. por llu

vias derivadas de vientos monz6nioos locales y hacia el sur( Costa Rica y Pana

má) por la acción conjunta de los monzones locales y al frente intertropical 

que se forma entre los 5° y 10° latitud norte. 

Es costumbre en Centroamérica llamar a la temporada de sequía "verano" 

y a la de lluvias ttinviel'lOO", ésta denomina.ci6n va con esas dos estaciones bien 

marcadas en toda esta :regi6n. es decir. que no se toman en cuenta las cuatro ea

taciones convencionales de los paises de lati tudas med5l.as. 
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El clima predominante en <Jsta región es tll de sabana{ Av )donde se mar

can las dos estaciones: una de lluvias ( de mayo a octubre) y otra de sequía (de 

noviembre a abril). Las precipitaciones llegan en promedio hasta 3.000 mm. anua

les. 

Debido a su menor anchura que la costa atlántica y por la influencia 

muy cercana de la Cordillera Centroamericana, 108 rios que corren por ella son 

de curso corto, en relación a los de la vertiente del Atlántico. no obstante. 

algunos de ellos son caudalosos. 

1a vegetaci6n es la propia de babana por recibir poca o ninguna llu

via en cierta ápoca del afio. así que se fSorman bosques húmedos de hojas caducas 

y en partes más secas bosques xer6filos verdes después de las lluvias. lo mismo 

que chaparrales. La fauna también es la propia del clima de sabana: mamíferos, 

reptiles, aves de rapiña y algunos pájaros. 

Desde tiempos precoloniales ha tenido mayor población que la costa 

atlántica, debido a que ha sido más salubre. 

Durante la colonia se desarrolló la ganadería. el cultivo del añil y 

la cochinilla. En los dl timos MOS de este siglo se ha incrementado la ganada

rta. lo mismo que el cultivo comercial de la cana de aZ11car y el algodón. as! 

como las actividades pesqueras y turisticas. 

Las principales poblaciones portuarias que se han desarrollado en 

esta región son; San José. ChalD.1'erico f 0068 en Guatemala; Acajutla. La Libertad 

y La Unión en El Salvador; Amapala y San Lorenzo en Honduras; Corinto. Puerto 

SolllOza y San J'lUUl del Sur en Nicaragua; Puntarenas y Golfi to en Costa Rica; 

Puerto Árilluelles y PI!.11ami.-Ball'Óa en PanamlI. 
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4. DIVIr,ION POLITlCA 

Los paises centroamericanos que durante la época colonial formaron la 

Capitanía General de Guatemala y que al momento de la independencia forman una 

Repáblica Federal que dur6 15 años, se encuentran como Estados o Repdblicas in-

dependientes. Panam! aunque por algún tiempo perteneció a la ~~itanía General, 

paro ma.yor parte adscrita al Virreynato de Nueva Granada y durante el siglo pa-

sedo form6 parte como Departamento de Colombia hasta que a raíz de la apertura 

del Canal obtuvo ~ independencia en 1903. 

A exoepoión de la colonia inglesa de Belice que tiene como pl~ductos 

de exportación madera y chicle y que vive además de subsistencias de su metrópo-

li, los demás palses han dependido de dos o tres cul Uves de exportación; banano, 

café y algod6n. En el caso de Panamá los mayores ingresos se derivaban de la euo-

ta canalera. Es.llasta en los 'lil timos años que los países centroamericanos tien-

den a diversificar BU ecoDomia. tanto en productos primarios para la exportación, 

como en productos de transformaci6n industrial debido a la motivación del Merca-

do Comdn de cinco de los seis países de la regi6n. 

Loa países astan divididos en Departamentos o Provincias y ~stos a su 

ves en munioipios. En Panamá distritos y municipios. 

La superficie de los países es como sigue: 

Cuadro 1 

País SUperficie en Km.2. 

Coata Rica 51.0ll 

lU Salvador 20.877 

Guatemala 108.009 

Rondwraa 112.008 

Nicaragua 148.000 

Porciento 

9.9 

4.0 
21.1 

21.7 

.1.MU!á 75.650 _____ --:.1;;;;¡4,~~_ 

Total 516.515 100.0 
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De acuerdo a S1 superficie es Nicaragua el de mayor extensión Y' El " 

Salvador el de menos extensi6n( ver mapa político ). 

Guatemala. país de 108.889 kilómetros cuadrados, posee hacia el norte 

extensas zonas boscosas, todavía desaprovechadas y que pueden ser reserva para 

albergar el excedente demográifico del interior, debido a la existencia de la 

colonia de Belice no posee un amplio acceso al océano Atlántico, apenas un co

rredor con Puerto Barrios como localidad de importancia. El país posee un alto 

porcentaje de población indígena que mantiene todavía costumbres precoloniales, 

el resto, menos del 50 % lo compone la población llamada "ladina" o mestiza y 

escaso n'Ómero de inmigrantes europeos y norteamericanos. La capa superiollt de la 

población, o mejor dicho la buguesía. poseedora de bienes raíces y de inversio

nes industriales y comerciales, es reducida. pero fuerte en el poder político. 

residiendo en su mayoría los inversionista industriales y comerciaDtes en la 

Capital, ciudad Guatemala. Esta ciudad cuenta en la actualidad con una población 

de alrededor de un millón de habitantes. 

La agricultura ejercida por indígenas y ladinos es en su mayort~ para 

el consumo intemo. Los principales cultivos de exportación son el café y el ha

nano, el primero es labor de nacionales, aunque tambi6n ligado al capital extrlm

jero y el segundo es realizado por compafúas norteamericanas. 

La industrialización de Guatemala empieza a despertar despu~s de la 

segunda guerra mundial. al igual que en los dem&s paises centroamericanos. La 

reforma agraria impuesta en el pais en los afios 40. f'u¡§ truncada por sucesivos 

golpes de gatado, lo que sigue dando lugar a una permanente eumisi6n de las ma.

sas indígenas y con sscasas posibilidades de integrarse dinamieamente a la eco

nomía nacional. 
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El Salvador con 20 mil kilómetros cuadrados, tiene una poblaciÓn de 

unos 4 millones de habitantes en la actualidad, lo que le hace distinguirse en 

una alta densidad por kilómetro cuadrado en el ámbito centroamericano. Su pobla

ci6n es en mayor propOrci6n mestiza y en menor porcentaje indígena. 

La mayor parte de b~ superficie se utiliza para cultivos, siendo el 

principal en la exportación, el cafá, se~ido del algod6n. El cará suministra 

el 90 % del total de la exportaci6n agrícola y se cultiva en forma muy moderna. 

de modo que el cultivo de productos de consumo interno queda muy :reducido. 

SU Capital es San Salvador de rápido crecimiento demográfico y econ6 -

mico, en la actualidad cuenta con una poblaci6n aproximada de medio millón de 

habi tantes. Los estntos superiores altos, la burguesía. es reducida, pero pode

rosa economica y politicamente, la que unida con los militares gobierna al país 

desde hace mucho tianpo. 

La industria de transformaci6n ha tomado gran incremento en los últi

mos años, sobre todo, porque aprovechó las ventajas del Mercado Común Centroa.

mericano. Debido a SIl amplia red de carreteras, comunica a todo el pequeí'1o pafs 

y el comercio lo mantiene desde sus principales ciudades con todos los pueblos 

del pús. 

Honduras cuenta con una superficie de 112 mil ki16mteros cuadrados, 

siendo la segunda Repl1blica en extensión en Centroam6rica. El territorio encuen

tra comunicación con ambéts mares: En el oc6nao Pacífico por el Golfo de Fonseca 

y al norte con el océano Atlántico. En la costa norte posee amplia zona de sel

va tropical, cuya evoluci6n econ6mica apenas se inicia, la porción oriental de 

esta regi6n es bastante deE'poblada, existiendo escasos núcleos de poblaci6n en 

los litorales. Es la parte occidental del pa!s la de mayor poblaci6n y en su 

porci6n noroccidental ee asientan los cultivos de exportaci6n. 0specl.alll:ente el 
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banano. 

La población preponderantcmente mestiza es en la actualidad cerca de 

los 3 millones de habitantes, cen una densidad de 24 habitantes por kilómetro 

cuad.."'B.do. 

La capital es Tegucigalpa ubicada en la región central montai'íosa y 

cuenta con unos 300 mil habi tantes, siendo la ms pequei'la de las capitales cen

troamericanas. 

SUs principales recursos naturales son los bosques de pinos y yacimien

tos minerales. En los últimos años empieza a diversificarse los cultivos de ex

portación: café. algod6n, tabaco y palma africana. 

fa industrialización. lo mismo que el comercio ha sido muy débil en 

comparación con los otros paises centroamericanos, empezando su diversificaci6n 

con el ingreso al Mercado Común en los dos 111 timos decenios. Los factores que 

han influido en ello han sido la falta de buenas vías de transporte y comunica

ci6n, aa! como ~a falta de un mercado interno amplio, esto último motivado por 

una estructura agraria arcaica. Sin embargo, es de hacer notar que lo¡; ~-?'l !!lS 

sn los dos 111 timos decenios han sido relativamente satisfactorios. pues se han 

mejorado las vias de trwsporte y comunicación y han habido intentos de aplica

ci6n de una reforma agraria. sobre todo presior.ada por las organizaciones obre

ras y campesinas, que son los grupos mejor constituidos en el ámbito centroame

ri~ actual. Esto indudablemente que traerá los ,cambios necesarios en el país 

de menor desarrollo en la regi6n. 

Los estratos sociales altos compuesta de terratenientes. industriales. 

comerciantes y banqueros no tienen la fuerza característica de lea de Guatemala 

y El 3alvador~ 
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Nicaragua es el país de mayor extensión Dupcrficial en la región, cons

ta de 148.000 kilómetros cuadrados, con amplias costas en el mar Caribe y en el 

océaao Pacífico. En su territorio se encuentra una amplia áopresión compuesta por 

los lagos Managua y Nicaragua y ha sido el asiento de la poblaci6n desde tiempos 

precolombinos. Los bosques del litoral Atlántico cubren casi la mitad del terri

torio y estan escasamente poblados. 

18 población predominantemente mestiza se calcula en la actualidad en 

unos 2.5 millones de habitantes, con una densidad de 16 habitantes por kilómetro 

cuadrado. 

La capital. Managua, se encuentra a la orilla del lago de su mismo no~ 

bre con una población estimada en 1970, de 350 mil habitantes. 

Como en Honduras, la mayor parte de la agricultura es para el consumo 

interno, pero también tiene sus productos principales de exportación como el café 

y el alfod6n. 

Políticamente el país tiene importancia especia1 por sus buenas condi

ciones para construir un canal interoceánico, motivo por el cual el pais fug so

metido varias veces por intervenciones y controles financieros por parte de Esta

dos Unidos. Desde hace afios el pais está sometido por una familia de hacendados 

ricos, fabricantes y mili tares. 

La industria en los dltimos decenios tiende a desarrollarse y tambi~n 

la red vial se ha ampliado. 

Costa Rica tiene una extensi6n de 51 mil kilómetros cuadrados y con 

costae en ambos maree. CUenta con regulares reservas forestales. 

SU poblaci6n en un 75 % es descendiente de europeos mediterraneoa y 

cuenta en la actualidad con unos 2 millones de babi tan tes, con densidad de 37 

habitantes por kilómetro cuadrado. El mayor grueso de su poblaci5n se encuentra 
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en la meseta central. 

La capital, San Jos~. ubicada en la parte central de la meseta, cuenta 

con una poblaci6n estimada en 1970 en 440 mil habitantes. 

El desarrollo politico del país ha sido diferente a ¡os demás en Gen

troam~rica. debido sobre todo a los cambios estructurales agrícolas más tempra_ 

nos, a lo poco disperso de su poblaci6n y a su poblaci6n inmigrante europea de 

cultura reciente. La evoluci6n industrial ha sido ma,yor en los últimos años f'un

daméntada en la acumulaci6n de capital de los productos agríCOlas de exportaci6n 

como el car6 y el banano y a su participaci6n en el Mercado Comdn Centroamericano. 

panamá con 75 GOO kil.6metros cuadrados cuenta en la actualidad con una 

pOblaci6n aproximada de 1.5_millones de habitantes y una densidad de 20 habitan

tes por ki16metro cuadrado(1971). Abarca el territorio m!s estrecho del Nuevo 

Mundo que como puente conecta la AIIl~rica del ~. Debido a su estrechez de te

rritorio fu6 que se construy6 el canal de panamá por los Estados Unidos. Con la 

apertura del canal, el país recibi6 una indemnizaci6n de 10 millones de d6lares 

y une renta ahual de 250.000 d6lares, los que subieron en 1939 a 430.cro ;¡11 

los afios recientes esa suma a subido sustancialmente, pero la lucha ultimamente 

es obtener la soberan!a panameña sobre el canal ahora en manos de Estados Unidos. 

La mayor parte de 108 ingresos del país provienen de las actividades 

del canal, siendo esta dependencia econ6mica considerable, lo cual afecta a las 

actividades agrícolas <PJ.e se ven menguadas. 

En tal sentido, "ingreaea considerables estan a disposici6n tanto del 

gobierno como de la poblaci6n de Panamá. empero la distribuci6n de dichos ingre

sos es sumamente dispareja y la diferencia entre el nivel de vida de los ciuda -

danos americanos en la Zona del Canal y la de la pequeña clase social superior 
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de la República de Panamá por un lado y la mayoria del pueblo panameño por el 

otro es grande, de donde resultan fuertes tensiones sociales, ~stallando en des

contento contra los norteamericanos de la Zona del Canal"( Schmieder). 

El producto más importante para la exportaci6n es el banano que como 

! en los demás paises de la regi6n está en manos de compai'i!as norteamericanas, ea

¡pecialmente la Uní ted Brands. 

La ciudad de Panamá como capital del país cuenta con una población es

[timada en 1970 en 412.000 babi tantes. 



Capitulo 1 

l. LA UBICACION 

controamérlca está lOcP..J.izada. en linoos generales, entre los 7 y 19 

grados de latitud norte y entre los 7'1' '1 92 gxados de longitud occidental. Son 

sus límites naturales y artificiales, al norte el océano Atlántico, al SUr el 

oc6nao Pacífico. aleaste la República de ¡'lárico y al este la República de Colom

bia. 

El istmo centroamericano tiene un área de 539.515 kilómetros cuadra

dos y se orienta de noroeste a sureste. 

2. LOS R4.RES y COSTAS 

Las aguas de los mares Antillas y Caribe en el norte y las del Pací -

íico al sur. son masas de agua cálida. las cuales ejercen una influeI1.oia pode-

rosa sobre el clima de la región. Los vientos alisisos del m.: al carprss de 

hUJIIsdad son provocadores de lluvias en la región atlántica durante casi todo 

el afio. Las costaa del Atlántico poseen una plataforma continental más amplia 

que las del Pacifico debido a que las cadenas montafiosas se encuentran más a

lejadas de la costa y al sedimentode los rios de mayor recorrido hacia ese li-

toral. 

Las bahías naturales nms importantes en el litoral norte son la de 

Amatiqu8 en Guatemala y las de Puerto Cort6s y Trujillo en Honduras. las demás 

tienen relativa importancia PO? no prestar facilidades portilll.:rias segu.r¿ls. J,os 

golfos más importantes en la CORta ¡corte Gon el de Honduras. hosquitoe y Daritín 

en Panam.!l. La costa dsl PacfficI) es muy ir.:-scu1ar comparada con In a¡lI il:Uár:hoo 



Capítulo II 

EL DiSSARll.OLLO lE LAS CIUDAIES 

l. ORIGENES DE LAS CIUDADES 

Antes de entrar de lleno al desarrollo urbano de las capitales centro

americanas. se ha creído necesario la inclusi6n de eS,~e capítulo del desarrollo 

histórico de las ciudades en el mundo con el prop6sito que sirva de base para el 

análisis del fenómeno urbano en Centroam~rica. 

El orígen de las ciudades se remonta a los 3.000 afios antes de nuestra 

era. Esas primeras ciudades aparecen en Mesopotamia. Egipto y la India. El factor 

fundamental que caracteriza el nacimiento de las ciudades es, adem§s de la concen

traci6n de población, la división social del trabajo. Esto fu~ característico da 

la llamada "revoluci6n" del neol!tico en la historia de la humanidad(ver gráfica 2). 

se supone que ia. aparici6n de la vida urbana en mesoam6rica surge unos 

3.000 afios después de las ciudades mesopotámicas. No obstante, a pesar de las di-

ferencias en el tiempo. en la localización y forma de las ciudades,algunos autores 

observan ciertas semejanzas en su desarrollo con las ciudades del viejo mundo, ta

les como las fomas pol!tico-religiosas. organizaci6n del comercio y tributos, etc. 

Con el avance de la divisi6n social del trabajo la ciudad toma sus pro

pias características; hq un desarrollo en la técnica agrícola e industrial, así 

surge el arado tirado por bueyes. el carro de til~. la navegación a vela. la meta

lurgia, la cerámica. etc. Estos avanCes son estimulados por el comeroio con otras 

ciudades y con dicho avance económico de las ciudades se foma a SIl vez la divi-

sión de clases sociales. 

Con la exportación de los excedentes de produocian. especialmente roa

nui'acturadoB, atraen materia prima de distintos y distantes lugares con loa C\'Ia-

les realizan el intercambio corr~rcialo El intercambio da como resultado a una ~or 
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concentraci6n de poblaci6n y la vida urbana se vuelve más activa en esas ciudades 

primigenias. Sin embargo, los volúmenes de poblaci6n que llegan a tener, según o4l.

culos no llegan a los 100.000 babi tantes. Eso se debi6 a la escasez que iban sufrien

do algunos de sus recursos con los cuales se mantenía la pOblaci5n Y' a la aparición 

de una clase social parasitaria cada vez más numerosa. 

Con el desarrollo de las fuerzas productivas determinadas especialmente 

por el avance de la técnica, el desarrollo del comercio y las migrac:iones. surgen 

otros emplazamientos de ciudades y aprovechando las ventajas de su situación se 

desarrollan como grandes ciudades, mientras las primeras caen en decadencia. Es en 

esa forme como aparecen las Ciudsda~stado del Mediterraneo oriental y occidental. 

Las ciudades griegas y Roma como centro del imperio más vasto de la antig'lledad lle

gan a ser centros de riqueza y poderío, donde se desarrollan las ciencias y las aI'-

tes. 

En estas ciudades se suceden una serie de cambios econ6micos, pol!ti -

cos y sociales de gran trascendencia. Roma que llega a dominar mili tlU'llllente un 

amplio territorio llegó a tener un mil16n de habitantes, esto da la medida de la 

complejidad que adquiere esa gren ciudad. Atenas que fué la mMi grande de la cons

telación de las ciudades griegas se calcula que llegó a tener una pOblaci6n entre 

100.000 a 150.000 habitantes. 

Pero las crisis econ6micas. politicas y sociales que llegan a fructi

ficar en Roma como un régimen basado en la esclavitud hacen que decline su pOderlo 

y sobrevenga el h·.:mdir:ti'~to del imperio que serA fácil presa de las huestes germa-

nas en el siglo V de nuestra era. 

Con la elÚda dol i!llp'3rio romano las ciudades europeas sufren un amplio 

períOdO de decadenoia JI' no resurgen sino hasta el siglo XIII con las ciudades ita _ 
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lianas que reviven el comercio en al Mediterraneo y llegan sus relaciones hasta 

China. 

El crecimiento de las ciudades de fines de la Edad Media se caracteri

za por la proliferaci6n de ciudades pequefias con promedios de 20.000 habitant.es. 

3610 Venacia llega a tener una cifra considerable en el siglo XV. la cual alcanza,... 

ba 190.000 habitantes. 

El desarrollo urbano en la Edad Media aunque bastante lento logrÓ al

gunos cambios en la tácnica. as! aparecen la brújula, la imprenta. la pélvora. aun

que copiadas de los chinos logran perfeccionarlas y con esO ss lanzan a la aventu

ra del descubrillllilento de nuevas tierras. llegando a descubrir a Am~rica. 

"En aquellos paises donde el comercio se hallaba en auge, el antiguo 

orden feudal entró en decadencia y el ejercicio del poder se asoci6 progresivamen

te a la posesión 7 al dominio del dinero; de ahí que las ciudades situadas en una 

encrucijada de rutas mercantiles tendieran a crecer con más facilidad, a medida 

que aumentaba la innuencia social '3' pol!tica de la burguesía comercial. n( II 

Al consolidarse 108 nuevos Estados nacionales las ciudades adquieren 

mayor estÚlUlo tanto en el comercio como en la industria con lo cual su crecimien

to tiende a ser mayor. Ya a fines de la Edad Nedia encontramos ligas de ciudades 

como la Hanseática de las ciudades del norte de europa llegando a mantener un me

nopolio del caneroio y tavoreci6ndoles en su acumulaci6n de capital para dar el 

salto a la industrializaci6n a gran escala. 

2. EL IMPACTO DE 1..\ ru.'VOLUCI0N INDUSTRIAL 

En el siglo XVIII aparece la Revolución Industrial en Inglaterra y en 

( 1 ) James H. JoMeOI'l.. Geografía Urbana, Oikos-'l'au. Barcelona 1974. PS\gv 26 
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al siglo siguiente se esparce por otros países de europa y Estados Unidos. 

KEra 16gico qua la Revoluci6n Industrial se iniciara en Inglaterra, 

pues durante varios siglos habían venido creándose en las islas británicas las p 

premisas para el rápido desarrollo de la industria.·La temprana supresión de la 

servidwnbre y el despojo de las tierras a los campesinos originaron. por una paI'-

te, la abundancia de mano de obra libre y, por otra, estimularon los m6todos de 

agricultura capitalistas. Como consecusncia de esto creció el mercado interior" 

Las anexiones coloniales proporcionaron a Inglaterra mercados exteriores garanti-

zados y dieron origen a fortunas enomes. Por lil timo, la revoluci6n burguesa del 

siglo XVII barri6 muchas supervivencias del feudaliBllo.!fC 2 ). 

Con el avance de la actividad industrial, cuya base tácnica ya había 

sido dada por las ciudades preindustriales, hay un mayor aprovechamiento de re -

cursos naturales, especialmente los combustibles(carb6n). los hidroe16ctricos y 

los recursos agrícolas y peC1.l2ttios que adquieren modernizaci6n al ampliar la pro-

ducci6n y la productividad. A esto hay que agregar el desarrollo del transporte 

que facilita el rápido intercambio. Todos estos cambios hacen que la pc1::'~ ~t:ll 

rural. ya fuese por el despojo, la modernización agrícola y el desarrollo de la 

industria, emigran en masa a las ciudades en busca de trabajo~ con lo que se 

acrecienta la pOblaci6n de las ciudades. 

La industria se concentra en laa ciudades y cuando no es así, alre-

dedal' de ellas se forman nuevos asentamientos. Las ciudades crecen a ritmo verti-

ginooos al lado de la industria. Las ciudades europeas del siglo XIX aumentan 

( 2 ) Ediciones de Cultura Popular. "Compendio de Historia y Economía". MGxico 

1975. pag, 266 
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grandemente su ritmo de urbap~zación a través de sus volúmenes de población. 

A la par de verificarse cambios en las condiciones de vida y en la es-

tructura de las ciudades, se verifica la transformación en la estructura social y 

esto se refleja en la composición física de la ciúdades. hAs!, se pasa del tipo 

de ciudad estamental propia de la Edad Media a la ciudad de clases típica de la 

sociedad industrial. Ya no es la ciudad como tal un archivo de historia, perfecta

mente ordenada a pesar de lo intrincado de dtidalo de calles y plazll.elas en las que 

se distribuían por oficios y estratos los diversos escalones de la sociedad. Se 

pasa a un caos en los asentamientos, dominados totalmente por el predominio del 

interes personal sobre el interés público. Las ciudades se dividen en dos partes: 

un centro y unos barrios residenciales perfectamente ordenados, y una serie de su-

burbios en los que reina el desorden y el abandono; ron estos los barrios prolet&-

rios, poblados de gane tes que estan a merced de las necesidades de la industria y 

cu;vo linico patrimonio eran SIlS hijos, la prole de donde derivaría el nombre gan~ 

rico de proletarios"( 3 ). 

La Revolución Induetrial no sólo se redujo a los cambios tticnicos, sino 

también en las relaciones sociales, tme como consecuencia una amplia masa de obre-

ros a la ciudad y una disminución de la masa campesina. Con el desarrollo del maqui

nismo se simplifica el proceso de producción. mermando el trabajo calificado y dan-

do paso al trabajo barato femenino e infantil, como consecuencia disminuyen los 

salarios y crece el paro forzoso. Esto contribáyó a la orgar.1zación de los obreros, 

a su cohesión y solidaridad como clase soaial. otn consecuencia social es el C8JlI.o 

( 3 ) Biblioteca Salvat de Gmndes Temas. "La Pobreza en las Ciudades". SaJ:vat Edi

tores. Baroelona 1973. paga. 37 y 39. Personaje entrevistado, R:!.clmrd Meier. 



M.o de fuerzas en la clase burguesa, la burguesÚi comercial sede el puesto a la 

burguesía industrial. 

Algunos de esos patrones de desarrollo urbano serao exportados a los 

paises que ahora conocemos como en vías de desarrollo. 

~ revoluci6n industrial no ha engendrado solamente la urbanizaci6n 

en los paises industriales. La ha provocado tambián - indirectamente - en los pai

ses no industriales. El empuje danogl'áfico, juntamente con la aparici6n de nuevas 

formas de actividad urbana ligadas al desarrollo de las relaciones con los paises 

industriales, es responsable de la proliferación urbana y de los fen6menoe del gi

gantismo urbano en 106 paises eubdesarrollados."( 4 ). 

Es en esa forma en la actualidad se observa en los paises en visa 

de desarrollo monstruos urbanos de más de 10 millones de habitantes. 

El ri tillo de urbanizaci6n actual, sobre todo de los paises de eoonollÚa 

capi taliste, es el resul tedo direct.o de la revolución industrial, siendo este ere

cimierito ds acelerado en los paises en vias de desarrollo. 

Un fm-tor fundamental en ese crecimiento urbano es lo que se conoce 

como la "explosión demográfica" del mundo actual. La población mundial crece ace

leradamente i cada segundo nacen dos nifios! La mortalidad se ha reducido sensi

blemente en la II.\ayOria de loa paises debido a loe avances de la medicina Y' los 

progresos en la salubridad. Sin embargo, la natalidad no se ha reducido en el mis

mo grado, la población crece de modo incesante. Se calcula que si la pOblaci6n del 

( 4 ) Pierra Geo:rge. Panorama del Mundo Actual, Ariel, Barcelona 1970. pag.272 



mundo sigue creciendo al ritmo actual en 600 ailos la densidad de la tierra sería 

de un habitan'e por metro cuadrado. 

Aln~r1ca Latina duplica su población cada 20 a 25 afios, desde 1920 que 

contaba con 90 millones de habitantes pas6 en 1970 a 284 millones y se espeTa que 

para el año 2.000 eea población sea de 639 millones de habitantes. 

Como es de esperarse, esa explosi6n demográfica incide en el proceso 

de urbanización. Aunque se considera generalmente que la tasa de natalidad de la 

pOblaci6n urbana es inferior a la rural, la poblaci6n radicada en las ciudades 

crece constantemente y a esto hay ~e agregar la población que recibe tambi6n cons

tantemente de los campos. Este fen6meno es mucho más característico de los países 

en vías de desarrollo que en los dCE'-arrollados. La migraci6n del caI!lpo a la ciu

dad es alarmante, no tanto por el movimiento en si, como por los problemas socio

culturales que ello acarrea en las grandes ciudades. Las causas del tal fen6meno 

son de tndole política, económica y social. 

otro factor de iIIIportancia en el crecimiento urbano es el proceso de 

industrializaci6n. "In la era actual de mecanización creciente y acelerada, las 

zonas edificadas de las ciudades del mundo se han expandido con tanta rapidez que 

las calles ~s nombres comemoran la ubicación de las antiguas murallas de las 

ciudates - Yall street. en Hueva Yo:dq London Vall y Barbican. en Londres; el oir

cuí to de los buleyues en París - estan ahora enclavados en el centro de ellas. 

Un nuevo cerco de murallas construido hoy tendría que ser echado abajo mañana, a 

fin de reemplazarlo pOI' otro más grande que luego seTÍa derribado Y. a su vey, re

emplazado, y desde la aparición de los aviones. ninguno de estos cercos sucesivos 

hubiera defendido la ciudad con eficacia, ni a1Sn C'tUIDdo el 1$ltimo y m§s grande 
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hubiera Sido construído con toda la virtualidad tecnológica que entre las dos 

guerras mundiales se puso en la construcción de la linea Naginot. n( 5 ). 

La localizaci6n de las ciudades ha sido factor de atracci6n para la in-

dustria por cuanto en ella se encuentra una infraestructura adecuada para su deea-

rrollo y tambi~n la suficiente mano de obra que en ella se encuentra, en tal senti-

do hay una relación estrecha entre ciudad e industria. Por otro lado, los estímulos 

a la industria procedente de las autoridades tanto estatales como municipales o ci-

tadinas ha impulsado el crecimiento de aquella y a la vez el ritmo de urbanización. 

Sin embargo, es de hacer notar que en los últimos años la industria ha 

sido sobrepasada como factor de urbanizaci6n especialmente por las actividades de 

gestión, transmisión y distribución; o sea, las actividades de administración públi-

ca y privada, las actividades de servicios(páblicos y privados) y las actividades 

financieras y comerciales. Aunado a todo esto estan tambián los avances en las ca-

municaciones y transportes. 

otro factor no menos importante son los atractivos culturales de la 

ciudad tales como universidades, escuelas tácnicas y artísticas, IIIU88OS~ c:!-r, 

teatros, bibliotecas, 6to. 

En suma diríamos como lo afirma P. George. "La ciudades crecen porque 

la evolución econ6mica, social y demográ.fica lo ÍJIlplllne. El problema capital es el 

desarrollar el empleo en ellas. No es, pues, la urbanización lo que se pone en en-

tredioho. sino la organizaci61l de la producci6n y del empleo de la renta lIacional"(6) 

(5 Amold J. Toynbee. Ciudades en Marcha, Alianza Editorial, Nadrid 1973. pag.25 

6 ) Pi erre (Jeorea. Op.cH. :pago 276 



4. CARACT~HISTICAS DE LAS CIUDAIES ¡'IODt:RNAS 

Una de las formas de caracterizar a las ciudades es por la estructura 

y sus funciones, tanto una como la otra actdan en relaci6n al espacio. La primera 

se refiere a la distribuci6n orgánica de sUs elementos( calles, edificios, vías de 
I 

transporte, etc.) que componen a la unidad o ciudad como Un todeo Las segundas, o 

sea, sus funciones, se refieren a la profesi6n o prefesioDes que la ciudad desempe-

ña en su proceso de desarrollo. G. Chabot al estudiar las ciudades inten~a hacer 

una clasificaci6n de las mismaáde acuerdo a las funciones en la forma siguiente: 

"l. Funci6n militar: ciudades fortaleza o puertos militares. 

2. Función comercial. la más extendida: ciudades de comercio marítimo 

o puertos, ciudades mercado. grandes dep6si tos continentales. 

3. Función indastrial: ciudades mineras. ciudades fabrilos. 

4. Función terapéutica, funoi6n de veraneo y turismo: ciudades sana-

torillos. ciudades balnearias y estaciones deportivas. 

5. Función intelectual y religiosa: ciudades universitarias, ciuda-

des de peregrinaje, ciudades de arte. 

6. PUnción administrativa: se ejerce de forma particularmente clara 

en las capitales." (7). 

AunQ"e se puede establecer matemática o estadisticamente la función o 

funciones principales de una ciudad, la verdad es que a medida crecen y llegan a 

los gigantismos que conocemos hoy, las ciudades desempefian un sinn11mel'O de funcia-

nes volviándolas muy complejas para su estudio. 

( 7 ) G. Chabot. Las Ciudades, Editorial Labor, Barcelona 1972, pag. 21 
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Ligado a las funciones urbanas estan los movimientos de poblaci6n, 

característica esencial de las ciudades modernas, ya se ha mencionado el crecimien-

to acelerado de la población mundial, sobre todo en los paises da manar desarrollo 

y notándose esa concentración en unas ruantas ciudades da lugar a lo que se ha lla-

mado gigantismo urbano. 

nn proceso de urbanizaci6n es, por 10 tanto, no s6lo reciente, sino 

que adquiere en nuestra ~poca amplitud cada vez mayor, fenómeno ~ste producido a 

escala mundial. El hecho de que entre 1800 y 1950 la población mundial se halla 

mu1 tiplicado por 2.5 y la poblaci6n urbana por 20'; muestra tambi4n la importancia 

que desde hace un siglo ha adquirido la urbanización en nuestro mundo. Se plantea, 

no obstante, el problema de saber cuáles son las causas de ~sta urbanización gene-

ral, Y si tales causas son las mismas en los diferentes puntos del globo."(a). 

El gigantismo urbano como caracterlstica de las ciudades del siglo n, 

establece que en 1900 existían 11 ciudades, en 1920 eran 20, en 1940 existían 51 

y en 1961 hab:!an 80 ciudades y ya en el decenio del 70 deben sobrepasar las 100 

ciudades millonarias en el mundo. En los paises en vías de desarrollo este :fen6-

meno es más visible en las ciudades capiteles. 

Las ciudades modernas a medida que crecen tienen un radio de influen-

cia cada vez mayor, no s6lo en su respectiva :regi6n, y a'dn dentro de su pats en 

el cual Se localizan sino que algunas de ellas trascienden las fronteras naciona-

les tales como Nueva York. parls. Londres, etc., es decir. su radio de inflUencia 

es internacional, un caso de ello es la exportación de la moda en 4 vestir proce

dente de estas ciudades. 

( 8 J Miltcn Santos. Geografía y Economía Urbana en los Paises Subdesarrollados, 

Ofroe-Tau, Barcelona 1973. pago 25 
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También existen como características las variaciones internas de la 

población en las ciudades promoviendo cambios en la estructura y función de las 

mismas; por ejemplo las áreas residenciales son notables por su diversidad, re

flejando a su vez diferentes estructuras sociales caracterizadas por los tipos 

de vivienda y el nivel de ingreso de los grupos soclales. It Estas diferencias de 

poblaci6n son producidas por la migración hacia las ciudades y en el interior de 

las mismas, lo que refleja los cambios en la profesión de los migran tes, en su 

prosperidad, en su categoría social y en sus necesidades de vivienda. "(9). 

otro aspecto a seffalar en el movimiento de la población, es la ten

dencia existente en la densidad de poblaci6n en una curva ascendente del centro 

a la periferia, es lo que se ccmoce como gradientes de densidad, dende el centro 

de la ciudad cada vez se dedica menos a vivienda por la carestía del suelo y la 

tendencia a ir a vivir en la periferia a pesar de los costos en transporte. pero 

que son compensados por los bajos costos de la vivienda. 

Desde el punto de vista estructural, la ciudad se divide en una 'rea 
IlUclear y su periferia; en la parte central o centro de negocios se caracteriza 

por las actividades de gestión y de comercio y la periferia por las viviendas, 

algunos centros comerciales y las industrias. Es parte del sistema estructural 

una red definida de calles atravesada por una serie de avenidas principales; la 

densidad creciente de la pobla@i6n(r·la~ae.paMcl~a' gradUali4i, }altierra sin 

ocupar. Las casas de una sola planta tienden a desaparecer en el centro, siendo 

sustituidas por edificios de varias plantas. En la ciudad se desarrolla un sist!ll

lila de transportes urbanos y se acrecientan cada vez más los servicios pl1blicos. 

( 9 ) James H. Johnson. Op.cit. pago 76 



como la electricidad. agua, eas y tel~fonos. 

La configuraci6n de la estructura urbana, depende de los di frentes pe -

río dos de expansión de la ciudad, el estudio hist6rico explica no pocos aspectos 

del paisaje urbano y permite precisar las etapas de formación y desarrollo de la 

ciudad. 

En el. estudio de la estructura urbana entran en juego el modelado o 

plano de la ciudad, la zonificación. la circulaci6n y la infraestructura de la 

mismas. 

5. EL CONC1<::P'l\J llRBAID 

La definici6n de lo urbano ha sido difícil de establecer, no tanto por 

los enfoques disciplinarios a que está sometida la problemática urbana en la actua-

lidad, sino por la marafia de relaciones <l.ue se establecellt dentro:r fuera de la 

ciudad como organismo en constante movimiento. Desde el punto de vista geográfico 

las ciudades son vistas como "las mayores creaciones geográficas del hombre y cone-

ti~en el elemento ~s notable del paisaje cultural."( 10 ). 

Para Pierre Deffontaines una ciudad se define como una aglomeración 

human.a que se distingue por la masa y la densidad de sus casas, su caricter monu-

mental, el ~nero de vida de sus habitantes y su organizaci6n administrativa. El 

paisaje urbano se define por su situación ( en una regi6n precisa ). el sitio 

( 8111 plazamientt.l exacto ). la morfologia ( plan general de estructuración arqu1-

tect6nica) y la estructura funcional( actividades de la ciudad)"( 11). 

( 10 ) Leví Marrero. La Tiel"l"a y SUB Recu:raos, CUltural Venezolarm. Caracas 1968. 

paga. 285 .. 286. 
( 11 ) Pierre Deffontainas. Geografía Humana, Enciclopedia Larousa. Paris 1964 
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Pero sea como varíen las concepciones sobre la ciudad o conglomerados 

urbanos. la mayoria de ellas concuerda en que S9 trata de una aglomeraci6n humana, 

de conjuntos de If""rsonas que viven pr6zimas las unas a las otras, aunque las discu

siones en tomo al tama.io mínimo de los mismos varíen de pais a país. algunos to

man una base de 2.000 habitantes. otros de 5.000. Segdn algunos estudios de las 

Naciones Unidas han tomado como base los conglomerados que varían entre 10.000 y 

20.000 habitantes. 

Un problema ~s espinoso ha sido ~l de establecer la diferencia entre 

rural y urbano, pues se considera que la poblaci6n del campo se transforma tambi~n 

por la influencia de los elementos urbanos o de las ciudades que penetran en él. 

Claro eetá que esta transformaci6n es más visible en los paises desarrollados, no 

así en los que estan en vías da desarrollo donde la realidad observable parece dis

tinta. 

Por tal ra.z6n las Naciones unidas habían recomendado no hacer distin

ci6n entre rural y urbano, para lo cual sugerían una clasificaci6n de acuerdo a 

los siguientes tamafios de poblaci6n: l} De 500.000 y más habitantes; 2) de 100.000 

a 500.000; 3) de 25.000 a 100.000; 4) de 10.000 a 25.000; 5) de 5.000 a 10.000; 

6) de 2.000 a 5.000; 7) de 1.000 a 2.000; 8) de 500 a 1.000; 9) meDOS de 500 habi-

tantes. 

Sin embargo, la ~oria de los paises siguen estableciendo las distin

ciones en sus censos entre urban6 y rural, para lo cual existen tres tipos .. de ~to

dos: 1) tipo de gobierno 10cal( ej: Australia. Ganadá, Sri Lanka. Nueva Zelandia, 

SU&ífrica, IJl8laterra); 2) por el total del número de habitantes de las menores 

divisiones administrativss(ej: Austria. Alemania Federal, España y la mayorla de 
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países latinoamericanos); 3) por el tamaño de las principales aglomeraciones de 

divisi6n administrativa menor(ejemplo, algunos países auropeos)(12). 

Sea como sea, el fen6meno urbano seguir' estudiándose a partir de las 

principales aglomeraciones tomando en cuenta la diversidad de actividades que 

en ellas se realizan. 

6. LOS PROBLEMAS DE LA URBANlZACION 

Los problemas de la urbanización vienen dados por los ri tillos acelera

dos de crecimiento, especialmente cuando se realizan en forma espontánea '1 no 

dirigida; en otras palabras, cuando hlq ausencia de planeación urbana. 

Son m6Itiples los problemas urbanos y sería difícil hacer una lista 

de todos ellos, principalmente los de las grandes aglomeraciones. 

Paul Singar, al comentar la crítica antiurbana de la ciudad. de san Pe.

blo, sef1ala algunos de éstos problemas oomo la "escasez de habitación que 11na 

a la expreai6n de ciudades perdidas F tavelas. saturaci6n de las víaa de tránsito, 

inSlrl'iciencia de los servicios urbanos Msicos como el abastecimiento .!. .:'¿Ja eDo

tubada y desagues, que atienden a proporciones cada vez manores de la población 

total. falta de teléfoDOs, de lugar en las escuelas, de camas en loa hospitales, 

etc. Se admite también un aumento continuo del desempleo,de la delincuencia, de la 

incidencia de perturbaciones mentales, de la contaminaci8n del medio ambiente. 

Desde el punto de vista económioo, los críticos de la urbanización 

encaran la migraci6n hacia las ciudades como un proceso de transformación de tra

bajadores productivos en vendedores ambulantes. lustrabotas y vagabundos. Desde 

(12) Jchn l. Clark. Population G<:lography, pergamon Press, London 1965. pago 46 
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el punto de vista social, 108 oismos criticas señalan el desarraigo de integran-

tes de comunidades rur,,,les. que se convierten en' marginales' en la ciudad metro-

politana."( 13 ). 

Los impactos de tantos problemas en la administraci6n de las ciudades 

es grandioso, pues los impuestos que pagan los habitantes no cubren la asistencia 

de todas las necesidades y esto es más notério en las metr6polis de los paises en 

vias de desarrollo. 

Es debido a toda esa problemática urbana que se ha especulado sobre 

la ciudad ideal c~os principios se establecieron en la Carta de Atenas en 1939, 

esos principios son: vivtr, trabajar, circular. cultivar el cuerpo y el esp!ritu. 

Según Corbusier. "la mayoría de las ciudades estudiadas presentan una 

imágen cadUca. Estas ciudades no :responden en modo alguno a su destino. que debie-

re consistir en satisfacer las necesidades primordiales, biológicas y psico16gicas. 

de su poblaci8n... Esta si tuación revela, desde el comí enzo de las máquinas, la 

superposición incesante de los intereses privados." ( 14 ). 

7. EL P AFEr. DEL GEOGRAFO 

El problema del desarrollo urbano no s610 es campo de estudio de los 

urbanistas, arquitectos. soci610gos, economistas, hÍstoriadores, sino tambi~n de 

los ge6grafos y como el problema es complejo siempre se busca el concurso iotel:'-

disciplinario en la bdsqueda de soluciones. 

Desde el punto de vista geográfiCO y en su aspecto ms general, de 

( 13 ) Paul Singar. Economía Política de la Urbanizaci6n, Sielo XXI, I,I~x:i.co 1975. 
paga. 139 y 140 

( 14 ) Le Corbusier. principios da urbanismo, Ariel, Barcelona 1973. pags.113-114 
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acuerdo con stamp, el geógrafo se aboca a dos campos principales de estudio: "Uno 

es el estudio de la ciudad real, en si mama, como una instalación. y podemos ha-

blar en té:rnlinos de describir y estudiar paisajes urbanos as! como hablamos de 

paisajes rurales refiri~ndonos la una zona más amplia de la campiña. El segundo es-

tudio es el de la influencia de la ciudad sobre su zona circundante, a veces lla-

mada hinterland, o. ultimamente. ~. n( 15 ). 

Para Pierre George. la geografía urbana es como una síntesis del con-

junto de los estudios de geografía humana y es al mismo tieDq)O como una introduc-

ci6n a la geografía regional en la medida en que ésta concede una creciente ÍIDpOz--

tancia a la función de las ciuda des en la personalizaci6n y organización de las re-

giones.( 16 ). 

Los puntos de interés del ge6grafo se centran en el estudio de las 1'un-

ciones ya que son en esencia, geográficas, por ser espacio afectado que contr.ib~e 

a definir las fomas de relación de la ciudad con su entorno y eeas relaciones pue-

den ser a nivel nacional o internacional como es el ejemplo de algunas metr6polis 

económicas como Nueva Yoric, a nivel regional y a nivel local, o sea la f\1'Il<:i6r. de 

servicio interior de la ciudad. "Como la proyección espacial de las actividades 

urbanases indisoluble de su combinación funcional, el urbanismo se confunde en prin-

cipio con la geografia aplicada de la urbanizaci6n. ,,( 17 t 

otro aspecto con el que se enfrenta el geógrafo es lo relacionado con 

la vida ootidilllla urbana y que se capta a través de los datos de la localización 

( 15 ) L. Dudley Stamp. Geografía Aplicada, Eudeba. Buenos Aires 1965. pago 186 

( 16 ) P. George. Los M~todos de la Geograffa. Oikos-Tau.BarceloM 1973.pag.97 

( 17 ) Jean Labasse. La Organizaci6n del Espacio, LE.A.L. fi'.adrid 1973. pag.317 
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de la habi taciÓn(alojamiento). servicios de :recursos diferenciados( diarios, periÓ

dicos). puestos de trabajo y la movilidad· de la poblaciÓn urbana. Es de importan

cia geográfica el problema de los transportes y circulaci.6n urbana por cuanto las 

soluciones o cuasi soluciones que se le dan afecta o transforma la estructura urba

na, un ejemplo de ello puede observarse en la construccidn del metro y la avenida 

de La Reforma en la Ciudad de M~x1ro. 

otro hecho importante ;¡ evidente es la crisis de crecimiento· que ya 

se ha mencionado como característica del desarrollo urbano, cuya impulsi6n desbol'

da las previsiones ;¡ los marcos hist6ricos ;¡ administrativos de las ciudades. Gra

dualmente la ciudad (tede sitio a espacios urbanizados espontaneamente o basados en 

planes revisados () modificados por la presi(Ín de los hechos y de las especulaciones 

por la demanda de terrenos, servicios y vivienda. En la actualidad nuevas realida

des geográficas son temas esenciales de la investigaciÓn: aglomeraciones, colllU'ba

ciones, regiones urbanizadas. 

!anw para la l'enovaci6n urbana como para los nuevos espacios urbanos 

como las conurbaciones al geÓgrafo le cOITei!lponde observar, para proponer solucio

nes o prever fracasos. las particularidades del relieve, la disposici6n de las aguas, 

la naturaleza del suelo Y' del subsuelo, la circulaciÓn del aire, exposici6n al vien

to, facilidades de relacidn. otro aspecto de intervención en cooperaci6n con el Ul'

banista es "el de la cualificaci6n; minuciosa y detallada, da cada parcela de espa

cio a urbanizar, acerca de sus condiciones rfsicas y de su aportaci6n de infraes

tructuras ~iII, pos! Uvas o negativas, vías de comunicación. n11c1eos preexisten

tes de habitat, acumulaci6n de residuos y de aguas de filtraci611s oobreestimaci6n 

de ciertos terrenos debido s la acción especulativa."( 18 ), I sobre todo es de in

te~s del ge6grafo la ciudad ;¡ la región. 

( 18 P .. George. Geografía Activa, Axial. Barcelona 1966, pago 3ZJ. 
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ORIGENES DE LAS CImtADES <ENTliilAMERICANAS 

l. LA SITUACION PRECOLONIAL 

La civilizaci6n más importante de Centroamárica antes de la conquista 

fu~ la de los mayas y en un segundo plano la de los chorotegas ':1 lencas. El área 

cultural. de los mayas abarcaba las tierras altas de Guatemala, occidente de Hondu

ras y la península de Yucatán. 

De los tres períodos en que se divide la cultura maya: preclásica. clá

sica y postclásica. es la segunda, o sea, la que se extiende desde 317 a 889 años 

de nuestra era. la de mayor esplendor por sus avances en las ciencias y en las aI"

tes, catalogándose por tal motivo la cultura má:s prominente de América. Las ciuda

des mayas de ese periodo,especialmente Copán( en Honduras) que se considera el prin

cipal centro cientffico( otras ciudades de este periodo fueron Palenke en Cqhiapas. 

Quiriguá, Piedras Negras, Tikal y Uaxactún en Guatemala) desarrollaron un sistema 

de escritura jerogHfioa que aiS.n no ha sido decifrada totalmente, en matemáticas 

sus avances llegaron a la concepci6n del cero. nivel mu:y elevado en el arder, Jbe

tracto; su sistema matemático era de base vigesimal. En astronom sus logros se 

plasman en calendarios l\mares de 260 dias y el ai'io civil de 365 dias; en la cien

cia hist6rica establecieron su conocida cronologia; en arquitectura son ejemplo 

de ello las pirámides truncadas y los grandes edificios ceremoniales, los campos 

de juego de pelota, etc.; en cerámiaa t!llllbi~n hicieron grames avances cuyos res

tos se conocen hoy con diversidad de formas y colorido. De sus libros se consel'

van tres: el CÓdice de Dresdep el C6dice Tro-Cortesiano y el C6dice Pereaiano y 

otros manuecri tos oomo el Chilam Bal!llll y el Popol Vuh. El pueblo ma;va se caracte-. 

rizó por ser pacifico, no amante de la guerra, como lo demuestran sus restos av-

queológ!cos en· 108 00 encuentran escenas belicosas. 
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La base económica de esta cultura era la agricultura y el comercio. En 

agricultura eran los cultivos del 'maíz, frijóles, cacao y otros cultivos de menor 

importancia los que comprendian su actividad. En las ciudades se ven los rasgos 

de la división social del trabajo lo que daría lugar a una diferenciación social; 

así habián grupos de tejedores o alfareros, otros que producían útiles de piedra 

(el jade, obsidiana). esteras, mantos de pluma o algodón, etc. 

JIIlucho antes de la llegada de los españoles numerosas ciudades mayas 

habían desaparecido quedando solamente BUS ruinas. Todavía no se sabe con certe

za la causa de la dispersión de la población y el abandono de las ciudades, aun

que algunos investigadores la adjudican al agotamiento de los suelos agrlcolas. 

Las ciudades del periodo postclásico de Yucatán(Chichén Itú, Umal,etc.) durante 

la conquista española también se encontraban en franca. declinación. 

"Los chorotegas formaron grupos compactos alrededor de los grandes lagos 

de Nicaragua y en el sur de Honduras. 

A raíz de la dispersión de la población maya. algunos grupos con cultura 

propia se habían desarrollado a 'la llegada de los españoles. "Se dice que el Estado 

de los 9uich~s terda, en la época de la conquista. más de cien ciudades populosas 

y fortificadas en puntos estrat~gicOs de las sierras. y que entre tanta gente po

día levantar grandes ej~rcitos. En el lugar del actual pueblo de Santa Cruz Quiché 

se levantaba utatlán, la antigua eapi tal de la tribu. que estaba construida en un 

sitio estratágico. igual que lximcM. la capital de los cakchiqueles. y Atitlán la 

capi tal de los 'Ilmtuhiles. Todas estas ciudades fueron destn\ídas por los eapaño

les, de modo que hoy día es dificil fOl~rse una idea exacta de S2 aspecto"(l9). 

(19) Osear Scbmieder. Geografía de Amárica Latina. FCE. ~l~rlco 1965. pago 201 
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Lo más probable es que estas ciudades no fueran populosas como se dice, 

pues de lo contrario las ruinas lo explicarían. 

En l!Il Salvador se consti tuyeron los grupos compactos de Penatácatl y 

Cuzcatlán por los 1'i1'iles de descendencia náhuatl. pero estas ciudades fueron des-

trufdas por los españoles, construyendo en su lugar las ciudades coloniales segdn 

sus costumbres. 

2. LAS CIUDADBS COLOlflA1ES 

Los españoles que tenían una cultura ur'cana heredada de los romanos 

y de los árabes no hicieron la fUndaci6n de ciudades 'al azar. pues las 'sustentaban 

en ciertas normas que establecía la Corona española. ,~s instrucciones reales que 

había recibido Pedrarias Dávila. elaboradas en 1513. contenían =cl:ias especifioa ~. 

ciones a este respecto. Las poblaciones debían estar bien localizadas para prote -

ger y aprovisionar a los barcos y para defender el territorio. Los puertos mar! -

timos debían establecerse tomando en consideraci5n el manejo más expedito de la 

carga. CUando no era posible encontrar animales de carg.a~ las poblaciones del in-

terior tenían que establecerse en las cercanías de los rios. Todas las ciudades 

debian estar cerca de las montailas y tener un suministro de agua, estar orientadas 

hacia vientos favorables, y adyacentes a tierras rmcas."( 20 ), 

Indudablemente. los principios en que se basaban las fundaciones da 

ciudades españolas en AJnérica son de tipo político, BstraMgico y econ6mico. Por 

esa razón, buscaban los lugares donde existieran asentamientos de población in-

digena la que era utilizada como mano de obra esclava o servil en los trabajos 

( 20 ) Richard M. I>!orse. Las Ciudades J..atinoamericanas. SepSetentas, México 1973 

pago 89 y 90 
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que emprendían los conquistadores. Bra norma al fundar la ciudad, hacer el reparto 

de tiorras y de indios en forma de "encomienda" :r "repartimiento". Eso da lugar en 

algunos casos a que la ciudad que era el impulso en la utilizaci6n de ln tierra 

y de la mano de obra indigena, quedara en poco tiempo circundada por propiedades 

privadas con escasas posibilidades de poblar más terrenos; quizás sea una de las 

razones la dotación de tierras comunales y ejidos administrados por los municipios 

para evitar obstáculos, aunque se sabe que las tierras comunales tenían como fun-

damento la reducción de indígenas para beneficio econ6mico y político de la Corona. 

La disminución de la poblaci6n indígena durante el siglo XVI, se debi6 

tanto a las guerras de conquista como a las reducciones que hacían 108 espafioles 
I 

obli~~do a los pueblos dispersos a vivir en las ciudades; las enfermedades conta-

glOsaS hicieron estragos en la población y esto fuá a pesar de que los pueblos se 

establecían en las tierras altas de condiciones salubres. No obstante. a mediados 

del siglo XVII~. el panorama urbano se caracteriza por la formaci6n de concentra-

ciones importantes de poblaciÓn. 

El plano de las ciudades en forma de tablero de ajedrez fu~ connm en 

las ciudades de Am~rica hispánica. &1 disposición era la siguientet alrededor de 

una,plaza cuadrada ss establecía la iglesia parroquial o catedral, el ayuntamiento 

o municipalidad y seguian las casas de los españoles. Las callea partian de la pla-

za en ángulo recto, teniendo una orientación de oeste-este y norte-sur. Entre áe-

tas calles quedaban las cpadras donde los indígenas tenían que levantar sus casas 

o chozas. En las ordenanzas se establecía la anchura y proporciones de las plazas 

y calles, el lugar de los edificios públicos y las condiciones de ornato e higiene 

que habrían de reunir las viviendas particulares. 
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Un ejemplo de ello, es cu~~do Hemán Cortás deja las instrucciones, 

su primo Hemando de Saavedra en la fUndaci6n de Trujillo en Honduras. "Oomenza-

r~is luego con mucha diligencia a limpiar el sitio de esta villa: que yo dejo tra-

zada y despuás de limjlia, por la traza que yo dejo hecha, señalarMs los lugares 

p~blicos que en ella están señalados, asi como la Plaza, Iglesia, Casas de Cabildo. 

Cárcel. Matadero, Hospital y Casa de Contratación. según como yo 10 dejo señalado 

en la traza que queda en poder del Escribano del Cabildo y despuás señala:reis sola-

res ••• y trabaja:reils mucho en que las calles vayan muy derechas. ,,( 21 ). 

La mayoría de las ciudades coloniales en Centroameríca fueron fundadas 

en lasregiones montañosas central. ubicadas sobre todo en las mesetas y valles in-

tramontanos. 

La ciudad principal fu~ el asiento de la Capitanía General de Guatema-

la, cuya eiudad se fUndó en 1524 con el nombre de Santiago de los Caballeros de 

Guatemala, al piá del volcán Antigua. "En 1541 una erupci6n del volcán destruyó 

esta poblaci6n. cuyas ruinas se abandolllaron a los indios con el nombre de ~~~ 

Vieja. A una distancia de pocos kilómetros se fund6 una ciudad nueva que pronto 

alcanz6 una pOblaci6n de 80.000 bahi tantes y adquiri6 importancia. al lado de M'-

rico y Lima, como un centro de cultura hispánica en al Nuavo Mundo. Pero tambilín 

esta ciudad' que despu~s sa llam6 Antigua fU~ vfct~a de cataclismos. Erupciones 

del volcán da Fuego. lluvias de cenizas y numerosos terremotos tuvieron como con-

secuencia que Antigua quedara abandonada. En las ruinas de la ciudad 0010 se qua-

darcn unos 100 000 habitantes. en su mayoria indigentes. Con SUs calles largas, pía-

zas amplias y sus fuentes Antigua llegó a ser la ciudad en ruinaG mils grandiosa 

., 

( 21 ) Ernesto Alvarado García. Historia de Centrcamérica. Ediciones de Librería 

España y Am$rica, Tegucigalpa 1965, pae. 56 
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del Nuevo }\jundo. Las casas de la clase rica. las iglesias, conventos, edificios 

públicos como la 140neda y la Universidad estan abandonadas y en ruinas ll { 22 ). 

Roy en dia esta ciudad es un hermoso centro turlstico y su población se ha in

crementado grandemente. 

La actual ciudad de Guatemala a una altitud de 1480 m.s.n.m. se esta

bleci6 en 1775 y tambi~n fu~ destruida por un terremoto en 1918 y el más reciente 

es el de 1976. sin embargo, y a pesar de tanto desastre sigue siendo la más impor

tante en Centroamérica. su población est§. robre el millón de habitantes. 

otras ciudades de importancia de fUndación colonial son: en El salva

dor, San Salvador fundada en 1525. San Miguel en 1530. San Vicente en 1535, Sonso

nate en 1552; en Honduras. Trujillo en 1525. Choluteca en 1534. San Pedro SUla en 

1536. Puerto Cortés en 1524, Gracias en 1536. Comayagua en 1531 y Tegucigalpa en 

1578; en Nicaragua, León y Granada en 1524; en Costa Rica, Cartago en 1564. Nico

ya, Esparza y Aranjuez; en Panamá, ciudad de Panamá en 1519 y Portobelo en 1597. 

Algunas de estas ciudades que no tuvieron gran crecimiento durante ela 

colonia debido en parte al monopolio ~nistrativo de Guatemala, tambi~n sufrie

ron sus traslados de sus sitios originales, tales oon:p~. SaÍl Salvador y León. 

Esos traslados eran motivados por atllquea de les indígenas, de les piratas, por 

temblores o por juicios iniciales equivocados acerca del suelo y el clima. 

De acuerdo a las funciones estas ciudades podrían clasificarse en ad

ministrativas, mili tares. mineras. portuarias.· Así, por ejemplo. Guatemala era admi

nistrativa y militar; OIllOS y Trujillo aran portuarias y militares. tambián lo fu~ 

p~: ciudad minera era Tegucigalpa y las denás caen en el grupo de administra-

( 22 ) (lscar Schmieder. Ol" cit. pago 203 



tivas y otras en simplemente agrourbanas. La decisiva importancia de la capital 

en el contexto nacional centroamericano no implicaba la existencia de un sistema 

urbano de tipo preeminente. en el que este mostrara un predominio demográfico ele

vado, sino que más bien se orientaba hacia la conformaci6n de un patrón jerarqui

zado de ciudades, en el cual ninguna de ellas destacara notoriamente. 

Fuera de la capital, la mayor parte de período colonial las ciudades 

centroamericanaj tienen un crecimiento muy lento y ello se debe a la falta de un 

comercio vigoroso, pues se encontraban sujetas a una política administrativa y 

jerárquica muy meticulosa, a una polftica mercantilista que solo apuntaba para 

España sin tener acceso an el comercio con otras colonias y paises. Por otro lado, 

la estructura social colonial dominada por una élite de peninsulares y criollos 

quienes dominaban el comercio, las tierras y los puestos burocráticos y militares", 

impedían el acceso al ascenso social y a la propiedad él las clases marginadas com

puestas de mestizos, indios. negros y mulatos. No es sino hasta el siglo XVIII con 

la política liberal de los Borbones que se atisba un cambio en las colonias, pues 

esa política trata de dar libertad de comercio entre las colonias y entre ~s;as 

y España. Esta política liberal tardía dará lugar él los movimientos por la inde

pendencia política de España. 

3. LAS CIUDAIES EN EL SIGLO XIX 

La vida colonial en Centroam~rica result6 relativamente pacifica, de 

allí que la independencia polftica tambi~n se verificara en forma pacífica. sin 

derramar sangre como lo fu~ en las otras regiones de Am/)rica Hisp4nica. A finales 

de la colonia la economía de exporw.ci6n giraba en los produotos como el cacao, 

del a-~il y grana o cochinilla como colorantes naturales, la minería sobre todo 
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en Honduras que era el .. yor productor de la regi6n, estaba en decadencia. Tam -

bién la prodRcci6n aanadera tuvo importancia en Honduras y Nicaragua. 

Durante varioe decenios despu6s de la independencia las condiciones 

de la vida :regional cambian 'fJDJ3 poco. Las guerras civiles se entronizan en Cen

troamériC&¡l!10tivada7 por intereses locales y supuestamente ideológicos. Como se

f1ala C. Bataillon en al estudio de la Ciudad de Mbico y q¡.¡8 puede ser aplicable 

al caso de Cent:roalll4ricti: "La paz civil se extiende raramente al conjunto del te-

rritorio y las comunicaciones se deterioran. Aa:!' !!le explica que los intentos de 

industrialisaci~nt ea los textiles particulaI~ente. estén en este momento desti-

nados al fracaso: el mercado es demasiado :restringido y la situación financiera 

"la evolución general segQia una línea de autonomisaci6n regional. En ausencia 

de vínculos 8corWmiCOa ds significativos, el localimo político tendia a pre

valecer."( 24 ). 

COIiIO la ciudad capital de la Capitanía General de Guatemala monopoli

zaba el cOl!lercio lIacioDal e internacioDal(Espaf1a e Inglaterra). surge inmediata-

mente daepds de la independencia la lucha entre los partidarios del. federalismo 

y los centralistas que a SIl vez se identificaban COiIIO liberales y coneervadores. 

Loa primeros abogaban por una autonOlllÍa de las provincias o estados y los <:en -

tralistas o conservadores deseaban ,<Me fuese la capital que mantuviera siempre 

el control directo de 10048 la ac:tividad econ6mica de las provincias. 

( 23 ) elaude Bata1110n y Balene Biviere DBuco La Ciudad de M6:ldoo. Sep~tentas. 
Mhice 197:5. pago 18 

( 24 ) Calso lI'Iu'1;ado. La Econom!a Latili!.oamerica!IóI, Siglo nI. §I~xico 1976, pag.50 
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Se establece la Repdblica Federal, pero la debilidad econ6m1ca se ha-

cía sentir como herencia nefasta de la colonia provocando o reforzando el local!a-

Il1O en los Esta.dos como componentes de la Federaci6n. pues consideraban a en vez 

que la Capital era parasitaria y aCWil1lladora de privilegios. 

Una ves realizada la independencia se encontró con la ausencia de ins-

tituciones bancarias. mercadoa de capital y bajo nivel de acumulac:U5n de capital 

para la oreación de inwstl'1as. Los acumuladores de capital como la Iglesia '1 los 

comerciantes fueron resistentes a diversificar las inversiones. Por otro lado, 1u 

guerras civiles destruyeron las haciendas dispersando la fuerza de trabajo y ta&

biiÍn la desorganizad.6n de las minas. (--25). 

apenas dura unos 15 años. pero en la oonfomaci6n de las pequeñas rep'dblicas las -' 

polítioas más bien que partidos POl:Íticos(liberales y conservadores) lIIBXlt1enell un 

forcejeo irmtll. pero sangriento para retener o conquistar el poder. 

En tal situaci6n. con una econorda decadente, sin coaunicaci(ln !!l ex-

terior, la constante guerra civil y una estructure. agraria heredada de la colonia, 

las ciudades so mantienen sin dinamiSillo. apenas superviven '1 SIl fisonom1a colonial 

se mantiene sin cambios notorios. ' 

Por otro lado. los prinoipales productos de exportacidn basados en los 

colorantes Da turales añil y gl"am:> tienen su. deoliDaci6n en los ai'ios 70 de ese 8i-

elo, por tanto la eronOlllÚi de las ciudades se ve menguada. 

( 25 ) stanley J. JI B&rbara H. Stein. La Herencia Colonial de Am~rica Latina. 

Siglo m. Mérlco 1975, pago 131 
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No es sino 001'1. la aparici6n del Movimiento del Reforma Liberal que 

aparece por illiSlllOs aftos 70 en Centroamárica que la eoonomía de los pequeíl.os Es-

tados resurge Al abrirse 81 mercado internacional. asignindole el papel a Cen-

tres produotos de exportaci6n: la mimm que vuelve a levantarse y los culti-

SUs primeras exportaciones de café las hace a mediados de ese siglo, ya que su 

IlUIlqUíII eoo no fu' óbice para que se mantuviera en guerras internas hasta 108 

aftos 80. Sin embargo, debido a 0Ml cambio de estruotura agraria tempI'al'la se Va 

confo~ u.a Wilpl:1a olass pequefio propietaria r'<.!.ral y urbana lo que inoidirá 

l!IAs tarde en BU dalliocraou política liberal. 

"'La reforma liberal fUá un segundo( el primero fuá la independenoia 

IiPp) y ahora si trtW!fante movimiento contra la Colonia ••• "(26). El haber roto 

con la estructura agraria colonial.. confiscando los Uandes latifundios de 1& 

Iglesia, degtrucción de 108 ejidos(aunque no en todos loo Estados) y las tierras 

comwuü.el.'l indígenas hace que se polarice mm si tuaci6n de clase entre burgueña 

::rural. Y des~sinizaci8n o proletarizaci6n de campesinos que acuden a la ciudad 

o las haciendas capitalistas la ofrecer su. fuerza de trabajo. 

En este SElntido ha;y un increllento en laurbaniuci8n y las ciudadea 

se rell\ozan sobre todo donde la reforma liberal filé ds profunda como en Guatellla-

la '3' IU Salvador. La poblacl.6n de IU Salvador crece de 200 mil habitantes en 1807 

( 26 ) Edelberto Torres Rivas. Síntesis Histdrica del Proceso Político, en Csnt:ooa

m~riCl1 HOT. Siglo XII. México 1976, pago 47 
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a 780.000 en 1900. En Honduras en 1801 era de 130 mil Y' en 1901, exactamente un s1-

glo despds, era de 489.000 habitantes. En los casos de donduras y Nicaragua las 

ciudades se mantienen más conservadoras debido a que la reforma liberal fu4 all! 

truncada, aunque no tardía. Adem!s. en el caso de Honduras donde la estructura vial, 

especialmente ferrocarril nunca. conect6 a la Capital, Tegucigalpa, lo que la biso 

conservarse por más til!llpo con un sabor colonial. No obstante. el lIO"dm6lllto de 
, 

reforma liberal en todos los paises logra sustanciales cambios estructurales en 

lo económico, políti.co, EIOcial y cultural. los cuales serán la base de la IIOderni-

saci6n durante el siglo XX. 



Capítulo IV 

CABACTERISTICAS GENEBALES DE LAS CAPITALES CENTROAMERICANAS 

1. EL EMPLAZAMIENm 

"La descripción del medio natural ocupa un lugar importante en el es

tudio de las ciudades y es frecuente relacionarla con la busca de explicaciones del 

orecimiento y con la elección de actividades. Pero entre hechos físioos y hechos 

humanos no cabe hallar siempre una relaci5n SGncil1a da causa a efecto. Nada lIIits 

:f'4cil que probar que en oondicioMs naturales análogas dos ciudades han tenido si

nos diferentes; sin embargo, tambián es cierto qua 1!.U!aS condiciones natursles de -

tel'fllinadas pueden brindar al crecimiento urbano posibilidades de utilizaci6n que 

influyen ús o menos. eegdn la &pooa o las McDicas del memento. Por otra parte, 

el estudio de esta clase de relaciones es uno de los objetivos eeenoial.es de la 

geografía y consemencia !lIUi1 peculiar de los m~todoa que emplea. "(27), 

Es la Geografía S:l.stem4tioa la que da las pautas para el estudio de 

estos hechos. en este oaso el fen6meno urbano. 

En el estudio de las relaciones ciudad y al medio natural se debe a 

Federico Rat.el en BU Antropogeograffa la foI'll'lUlaci6n de los térmioos ~ y l!.!

tuaci6n. JU. si tic o emplaZ8lll1ento se refiere al. t~n'i torio en que una ciudad u 

. otros fen6meooa geogr4fico8 deaoanzan, es el factor(o maroo ) topográfico. La 

si twlci6n O posicilln es la ubioaoi6n de la ciudad con relaci6n a la regi6n. o sea. 

las referencias de relaciones espaciales con otros lugares, principalmente en MI'-

( ;n ) Pierra George. Geograf!a Urbana. Arial. Barcelona 1974. pago 46 



54 

mdios de accesibilidad ~s bien que de distancias 7 cuyo factor infl~~ en su de -

sarrello. 

En este sentido se tratad de analizar aqui, aunque en forma un tanto 

breve, el emplazamiento de las capitales oontroamsricaJlB.s, dejando el análisis del 

otro factor(situaci~n). cuando se trate la ciudad y la regi6n. 

El emplazamiento de las actuales capitales centroamericanas obedece, 

ad~s de las geográficas. a Tazones de tipo histtSfiCOg 1) sea, en lugares pre

viamente poblados por núcleos de población indígena como son los casos de aaat&

mala y San Salvador; de tipo funcional, o sea. por la preelllinencia de alguna hn

ci6n que hace que Ul'I. mícleo poblacional se desarrolle, OOIllO es el caso de la f'1m

ei6n minera que desempeñé Tegucigalpa; o bien de tipo político-administrativo 

como son los casos de Hanagua y San Josá. En el caso de ~ se debi6 a la 

rivalidad existen. entre 1.a6n ,. Granada, que al mOlll$uta de la independencia ca

da una de ellas querla ser la capital. basta que se decidió por una ciudad lDtel'

media que fu& Hanagua. San Jos6 que tuvo rivalidad con Cartago se definió por la 

primera deepugs de un pacto entre ambu. Tambi,§n astan las razones de tipo ~t';n6-

mico como las ciudades comerciales o industrialeso Panam4 obedece a su fUnci6n de 

puerto y de núcleos demográficos en la regi6n. 

Indudablemente que tambi~n en la elección dal sitio de cada ciudad 

obedece a otros factores como ya se ha mencionado en las normas que erigen los 

espafloles en tiempos de la conquista y la colonia. Esos 'bos factores aran, en

tre otros, la salubridad de la regi6n. recursos naturales ady'acentes para el de

senvolvimiento de la ciudad, la accesibilidad, el clima, el relieve. etc. 

La actual ciudad de Guatemala, capital desde lTI5. se enC:i1entra ellllpla

zeda en una meseta a 1480 m.a.n.m •• rodeada de p~s elevaciones ( lomas) en 
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su parte norte y este, en su 1M) sur y Sil •• el lago A.rnatitlán y contrafuertes mon

tafiosos donde se observan a una distancia promedio de 15 kilómetros en línea recta, 

los volcanes Pacayar Agua, Fuego y Acatenango( ver mapa 4. de emplazamiento). El 

clima de la oiudad es el Cwa, o BI1btropical BegIDl la clasifica.ci6n de Koeppen. es 

un clima e&racterisado por tener una estaci6n de invierno seco y verano lluvioso. 

Rste clima subtropical con ciertas variantes por su altura si ae le compara con 

el de Tegucigalpa y San Jos' qu.e se ubican dentro del mismo. le da a Guatemala 

un sabor muy especial, lA tal grado llamada por eso "1&, ciudad de la etel'Illil ¡¡:rima

vera", ya que su vegetación siempre se nota verde. La temperatura promedio amal 

es de 1913 0. 9 precipitación d@ 1319 mm. y una humedad :relativa de 77 %. El compOl'-o 

tamiento de estos elementos climáticos la hace favorable dentro del grupo de clima 

humado templado ~ la habitabilidad de la región donde se encuentra. 

n Mclw de encontrarse otros pueblos y ciudades en la lIlsseta la hizo 

de fácil accesibilidad desde tiempos de la colonia. lo cual se ha ampliado en los 

tiempos contemporáneos con la utens:l.6n de nas detranaporte y oomunicaci6n, sobre

todo porque la atraviesa el ferrocarril Puerto Barrios - San Jos' y comunica con 

El Salvador; por otro lado. la conexión de la carretera panamericana que pasa por 

la ciudad. El ~co problema de su emplazamiento es el encontrarse en una zona de 

inestabilidad tel:drica motivada por el vulcanismo y las zonas de falla provocado

ras de terremotos. 

San Salvador. la capital de El Salvador desde 1552, tiene su emplaza

mento en una planicie conocida como "Valle de las Hamacas~ por su inestabilidad 

teldrica tanto por el vulcaniSlllO que fu' muy activo durante el terciario y cuatel'-

nario, como por los terremotos de tipo tectónico derivados del graben o fosa tect6-
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t6nica de El Salvador. el cual ha sido deteminado por los estudios geo16gicos del 

Lago de Ilopango. Este graben es el que se extiende, en parte oculto por material 

volcánico moderno, desde Nicaragua, Golfo de FODaees, El Salvador pasando por Gua-

temala hasta Chiapas. También influye en los movimientos s1smicos };anto en San Sal

vador como en MIuIagua. la fosa tect6nica marítiu cercaM a las costas del Pac!ti-

co de América Central. 

En SIls l!mi tes naturales la ciudad tiene al norle barrancos 7 laderas 

volc4nicas, al S'!l el volcán de San Sal. vador con al tum de 1967 m., hacia el este 

7 a unos 8 ki16metroa de la ciudad se encuentra el aerop!lsrto y lago de Ilopango 

a una altitud de 250 a 300 m.s.n.m. También hacia el este corre el río Acelhuate. 

hacia el eur se observan alturas de más de 1.000 m.( ver mapa de emplazudento 

DO 5). La planicie aunque más pequefia es an4lop a la misma. situación topo~fica 

de Guatemala. 

El clima donde se asienta la ciudad es el correspondicte al Av'. o 

sea, de sabana o llamado tambián de "tierra caliente- con tGIiIPeratura altas te-

do el afio, las precipitaciones promedio anuales son de lTIO 111 111., la humedad N

lativa de 74" Y la temperatura promedio de 240 Ce La ciudad se encu~tra a WIl& 

altitud de 662 m.s.n.m. En sus alrededores se encuentran los cultivos de café. 

La ciudad esU comunicada por una buena red d~ clU'reteras, la C8l"N-

tera panamericana pasa por ella conectando con las fronteras de Honduras al este 

7 de Guatemala por el oesta. El ferrocarril que atraviesa el te:rri torio del ptds 

pasa por la ciudad capi tal. ~ambián estan las telecomunicaciones que comunican 

San Salvador con las delMs capitales de Centroam6rica 7 el exterior, aai como sus 
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1& ciudad de Tegucigalpa desde 1880(antes lo fuá Comayagua) que con el 

anti~lo municipio de Comayagtlela constituye la Capital de Honduras, su emplazamiien

te es en una pequefia. meseta de una altura promedio de 1.000 m.S.fi.m. y flanqueada 

de ceil'I'OS que forman parte de las Il!ontaí'las centrales del pais. La ciudad es atra -

vesada por el 1'io Cholll.teca. El emplazamiento de Tegucigalpa en tiempos históricos 

f'u.6 relativamente dessfortunado por el difícil acceso a ella. cuye obstáculo ha si

do vencido @n tiempcs modernos y contemporáneos gracias's las carreteras y vias aé

reas, aunque es la única capital centroamericana que no ea comulúcada por ferroca

rril ni tampoco por la carretera panamericana, ésta pasa por el wr del psis y co

munica con Tegucigalpa a través de una carretera troncal. Ad~s de las vías de 

las vias terrestres. se comunica con el interior del país y con el extranjero por 

medio de los sistemas de telecomunicaciones modernas. 

&! clima es el (Av·) wbtropica1 oon lluvias en verano "7 otofio. S1s tem

pe~s promedio son de 2l o C.. las precipitaciones son de 882 illlIl. de promedio lA

ilUIlles y su humedad relativa da 73 'f.. 

b SU8 alrededores se pueden encontrar escasos cultivos agrlcolas y pe

cuarios, pues debido a BU relieve montaao80 "7 tipo de suelo es comdn encontrar ve

getaci6n de pino, robles y matorrales. 

La ciudad de MeDagua como capital de la Repdblica de Nicaragua desde 

1858(ante8 lo ora León) es descrita por Viv6 Escoto como UIla ciudad que "tiene 

450.000 habitantes, es decir el 22 por ciento de los 2.000.000 con que cuenta ese 

pús, y una superficie aproximada de 40 kil6metros cuadrados, si se incluyen las 

regiones pobladas 'en los alrededorell de la urbe. 

"Se halla en el centro de la regi6n agríCOla y ganadera del oeste 

IÜcaragU.ensa en la que se produce principalmente algod6n, caí& y (',afia de amesr, 
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'7 cuenta en su seno con las industrias nacionales más importantes: deElllOtadora 

de algod6n, textiles y de aceites vegetales, fábricas ¡icoreras y de cerveza, 

beneficios de caUi. fundici6n y reparaci6n de material rodante de ferrocarriles, 

así cano de otras industrias alimenticias y de otra índole; adem!s. por la ciu-

dad pasa la vía del ferrocarril del Pacífico, que en el oeste la comunica con 

León. Chinandega y el Puerto de Corinto, '7 en el este con Masaya. Granada, Jeno-

tepe '7 Diriamba, '7 tambi~n la atraviesa la carretera Interamericana, que va des-

de los límites con Honduras, en el oeste. basta los de Costa Rica. en el esteJ 

el Aeropuerto de Las Mercedes, al este de la Capital, es el de mayor importancia 

nacional e internacional en el pa:!s.n(28 ). 

La ciudad de Managua se sit(~ a orillas del lago de su mismo nombre 

en la depresión lacustre( wr llIapa 6, de emplazamiento). Ya se ha mencionado las 

razones por las cuales ba sido destI'IÚda por terremotos, el És reciente .tU' el 

de 1972 que lleg6 a destruir algo más de un 50 " de las constNcc1ones de la ciu-

dad. 

El clima de esta ciudad es el mismo de San Salvador, es el cli!!le (AVI) 

de sabana. A una altura de 46111.8.n.m. su temperatura promedio IlIensual es de 28°C •• 

las precipitaciones anuales son del orden de 1144 m.m. anuales '7 la humedad rela-

ti va de 78 ". 

San Jos~, la capital de Costa Rica 10 es desde 1823 despu~s del pacto 

de Ochomogo, con lo cual Cartago qued6 relegada a un segundo plano. 

San José se si tlÍa en la meseta central del país, rodeada de pequeilas 

fincas cafetaleras. Tiene muy buena accesibilidad por carretera. ferrocarril '1 

( 28 ) Jorge A. Viv6 Escoto. El Terremoto del 23 de Diciembre de 1972 '7 la Ciu

dad de Managua, en Bo1etin -Ureo 128 del Instituto Panamericano de Geogra

fía e Historia. enero-febrero 1973. MéxiCO. 
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avión. Por ella pasa la carretera Interamericana y el ferrocarril de Puntarenas 

a L~n y cuenta con su aeropuerto internacional ''El Cocon { Ver mapa de emplaza

miento nO 7 ). Se encuentra ea el tipo de clima( CIm) subtropical al igual que el 

de Guatemala y Tegucigalpa. Las precipitaciones anuales son de 1946 m.m., por la 

influencia del frente intertropical y alisios del NE. Las tempeT~turas son de 

2(J°C. 7 la humedad relativa de 83 %. Se encuentra a 1172 m.S.ll.m~ 

La ciudad de paIl8ll14 CO!DO capital desde 1519. se encuen tra si tuada en 

la llanura costera del PacifiCO, en el extremo tiIIlÍ'Ol'iehtal del canal de Panamá. 

Se encuElltra en la región de un c).ima ( .AIIw' ) tropical lluvioso, sien

do la estación de mayores precipitaciones, otol'l.o. y la estaci6n ds seca, sl invier

!lO. Indudablemente que influye en este clima el fenómeno dI1I la acción conjunt& de 

los lIIODZonss locales 7 del frente intertropical que se fo:rma entre los 5 y 120 de 

latitud norte" Este tipo de c11& la hace ser diferente de las otras capitales 4-

eentrolllll&rica que poseen otra Wlrlante de c11l11&8. Las precipitaciones anuales son 

del orden de 1763 111.11.. cm una humedad relati. de 84 'f, Y temperaturas de zrO c. 

La ciudadd de paDalIIl !!18 encuentra a una altitud de 30 m.s.n.lIl. 

Se comunica con la ciudad puerto de Colón m el mar Caribe por medio 

de carretera 7 ferrocarril y con los demlls paises centroamericanos por _dio de la 

~tera Interamer1cana y por da .'rea. Para conectar con Am6rica del Sur, no es 

posible hacerlo par la interamericlUll. pues todav:f.a est~ en proyecto en la región 

del Dari&D. 

11 estudio de la morfología del tejido l.U'ba1o da las caracte:rietillElII 

da1 ellplaZUl1ento y ool!lO resultado de ello. la forma de vida o el ambiente en qU6 
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se desenvuelven los habitantes de la ciudad. 

Milton Santos al analizar las ciudades del llamado Teroer Mundo aef1ala. 

lo siguiente: "En la ciudad coexisten dos o varias ciudades. Este feoolleDO es el 

resultado de la oposición entre niveles de vida y eotre sectores de actividad eoo

nómica. Puede ser verificado y medido por el análisis diferencial de un cierto D'Ii

lIero de características del bíbitat y de los servicios de CMa barrio, así 00110 

los intercambios entre los diferentes sectores del tejido urbano." 

"En efecto, el paisaje urbam puede definirse 00110 el coDjunto de .a
pectos IDa teriales por los que la ciudad se presenta a nuestros ojos, • la 'VeZ 00lI0 

entidad concreta y oomo organismo vivi.ate • .,;emprende los datos del presente y los 

del pasado reciente o m!s antiguo, pero también elementos inertes( patrimoDio tao

lJillario) y elementos m6viles( las personas y las mercancías).-( 28). 

En un estudio completo de la morfología urbana ae deberlB.D tOllar ea 

cuenta los siguientes elementos: el tejido o plano urbano(continuid&& o discon

tinuidad del tejido y las diferentes formas). la densidad de la población, el 

equipamiento urbaDO bisico( calles. energía, agua, alcantarillado, transporh.etc.). 

la vivienda y oomeroios, los servicios de distribuci6n, de distracilSn o entrete

nimeiito( cines, clubes, cafés, etc.). caractenstieaa demográficas y 6tnicas y 

las características socioprofesionales. En nuestro caso, de los elementos enterio

res 8610 se hari menci6n de los m!s importantes por considerar que todos los el .. 

mentos en detalle son materia profusa de un eswdio eapirico. 

Si se observan los planos de las capitales centroamericanas y se hace 

\ 28 J HiltOD santos. Op.cit. pag.207 
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el contxaste entre centro y r,eriferia se podre notar que los centros(CBD o City) 

de las ciudades de Guatemala, San Salvador y Managua presentan de regularidad o 

conformacilln uniforme, siendo el ds moderno de ellos el de Managua. En cambio, 

los correspondientes a Tegucigalpa, San José y p~ ron irregulares. desta~ 

dose especialmente la primera y la -dl tima. oonfol'lllaci6n irregular que es debida 

a sus respectivos emplazamientos; en ele caso de Tegucigalpa es debido El. su to

pografía irregular y en el de Panaá4 se debe al emplazamiento del Canal. 

A partir del centro en todas ellas se nota irregularidad de los asen

tamientos humanos, debido sobre todo al establecimiento espontáneo o medianamente 

dirigido de los bsrrios y colonias perif&ricas. 

Bl centro de negocios( CBD ) de la ciudad de Guatemala contiene ade -

da de la me,Yorla de casas comreieles, la mayor parte de edificios públicos, 

cines, embajadas, bancos. hoteles. centros de ensefíanza. mercado central. Cons

trucciones importantss. al.gunas de ellas contiguas al centro. pero que forman 

parte de la periferia son: El Palacio Presidencial y Palacio de Gobierno. la Uni

versidad Nacional, el Teatro lIaciom1, el estadio, el aeropuerto internacional, 

hospitales e iglesias, terminal de. autobuses "1 ferrocarril( ver mapas 8 y 9 de 

unidades fUnoionales y trazo de la ciudad). 

En San Salvador forman parte del oentro de negocios( Cit,y o CBD), 

adeds de las oasas oolll8rciales, algunos mercados. la plaza central, la catedral, 

Palacio de Gobiemo. En la periferia se encu.entran construcciones importantes 

COlllOla UllIivel'Bidad Nacional, cl!nicas. Palacio Presidencial. estacilln de ferro

carril y tel'lllinal de autobuses( wr mapas 10 y 11). 

Las unidades funcionales en al. centro de Tegucigalpa son: Palacio de 
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los Ministerios, Casas comerciales, Correo Central, Plaza Central y CatecL.-al. Pa

lacio Municipal( o llamado Distrito Central). embajadas. hoteles, Palacio Presi

dencial, Palacio del Congreso, lllatrices bancarias, cines y mercados. CoIlO edifi

caciones periféricas de importancia astan: el Aeropuerto de "'loncontín", la Uni

versidad Nacional, Estadio Deportivo( Ver lllapas 12 y 13). 

~~a tiene en el centro de negpcios(CSD) los edificios p~blicos. 

casas comerciales, ministerios, embajadas, mercado central. Como edificaciones 

importantes en la periferia estan los campos deportivos. cuarteles, estación de 

ferrocar:dl t cines y cede'os educativoa( ver Il!li!.pa 14. plilano de Manaewt). 

tan José tiene COIilO 1mi.3,i~¡des fu.nciouales en el csntro. además de las 

'~asaiill comerciales. banoos. lllúrCa~~;)s" iglesi&l!I, are&,<:; verde;¡¡{pIU'lJ.US.,Je Fllem d.el 

cf:u'lh~) edificaciones fIIS: impo""ts.neiSl se puedí.\lu OOll~" l>~ Ca,,§!. de l.k!l:d.8roo. ~ Cll

aiea Central y la EG~~ci6n Ce~tral Ferroviaria( ver mapas 15 y 16). 

El centro de la ciudad de Panamá. por cierto ~ peculiar en su orien

tación si S6 le compare con las delllÉ1s capi tale¡¡¡. ya que corresponde a su extreJlli.

dad $. teniendo como tmidadas funcionales el Palacio !lmicipal. Palacio de .1u _ 

diencias. Palacio Presidencial. Central de Correos. Central Eláctrica y el merca

do. En BU :periteria se en(~Hmtr!m hoteles de luj¡:¡ como 111 Hil ton. el Aeropuerto 

Internacional, la Universidad Nacional( ver planos 17 y 18 ). Debido a su empla

zamiento la ciudad de p~ el planfi tiene una confo:t'lll8.ci6n lineal. 

Tanto el trazo como en lo que se da en llamar ~ambiente capitalino", 

cada una de estao ciudades presenta ms particularidade!! nac:i.onales~ tanto en el 

centro COIllO Ili'i la l?erifGr~".. C. Ssndller. el! 1m!> espooie de geografía subjetiva, 

pero no por eso meMS importante. describa as! ese"alllbiante capitalino'/! • 
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.mapa 13 
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Enpa 16 
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"Las'barriadas b!Ujas'de Panalll4 con su vitalidad exagerada de tipo caribe. el se

pecto racial de su~ pobladores, sus cumbiss y canciones. sus aspectos morfo16gicos 

y su ambiente f!sico de charral y monte desaprovechado, reflejan características 

panameíias l!i1.ly generales, aunque exageradas. E:n San Jos', las barriadas marginales 

son a"dn da representativas y al mismo tiampo menos exageradas. El estilo morfol6-

gico de las construcciones pobres, con sus latas de flores y sus jardines peqU&Íkla. 

la integración de las casitas en el ambiente agrícola intensamente aprovechado y 

el predomi,nio de voces bajas '1 quietud reflejan la herencia de aquella vida campe

sina, que caracteriza a Costa Rica. El individualismo del peq .. efio agricultor nu_ 

co". SI1 temor de ser integrado en la masa de un c1JB¡rtel su.perpoblado y su amip

miento a la propiedad agrícola '1 al "terrttao" aunque sea de extensión mínima. su 

conservatiSilllO en el estilo de vida rural y une. modestia contenta, difícil de rsdi= 

ealizar, son elementos esenciales del costarricense en ~neral. Estos elementos no 

se pierden en la ciudad. sino que la transforman y la lilOdifican tanto en su estl'llc

tura 001110 en el tipo de crecimiento y de interrelaci6n con la zona vecina. 

En cada una de las capitales las barriadas II!I1rginales de nivel sodal 

bajo tienen una característica individual, que corresponde en forma 8S (1 menos 

exagerada a la estl'lletura del púa. Estas particularidades reflejan la relación 

emocional y la posic16n de la capital. en el pa!s. l!Iejor dicho el grado de ertraf!e

za o singularidad, la distancia estructural. y social. entre la capital y BU pa!s. 

'rubib en la ~ se observan características nacionales. que no 

se limitan a diferencias en el grado de modernización urb8ll&. H!s importantes son 

aquellas caracterlsticas que se sienten inmediatamente al recorrer laa calles cen

trales. Las avenidas limpias de San Josá con sus vidrieras anchas y Ime luces, 
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sus corrientes de peatones ha~ta de noche y su aspecto general se distinguen maroa-

damente de los centros da Managua y Tegucigalpa. que tienen su propio estilo y ni-

vel de vida urbana. Las diferencias de vitalidad son más marcadas de noche, cuando 

en Managua Y Guatemala se cierran lc"l.s vidrieras JI la corrient<l da peatones muere 

rapidamente~ mientras que en San JoslÍÍ y paJla1Jlá iuida el paso noct>.ll'Tlo. Estas di-

ferencias no dependen solamente del clima local y del grado de modernizacion mo~ 

folé$gica de la ~. Aoo da importante es la estructura social capitalina y la 

relación entre los diversos niveles sociales."( 29 ). 

Tambián en esos ambientes capitalinos se dejan sentir las influencias 

cul turales de lIletrop61is de mayor poder económico filera de Centroamérica, como se-

fip-l de la dependencia-y subdesarrollo de estos pequefios paises, así como el inte-

r6a de las elases gobernantes por un "efecto de delllostraci6n" oopiar lo e:rtravag¡m-

te o grandioso aunque no encaje en esa realidad de ambiente subdesarrollado. Esa 

tendencia a imitar patrones de urbanizaci6n o modernizaci6n ha hecho nulificar en 

gran medida el esp!ritu da iniciativa o de creatividad en muchos aspeotos. 

Sergio R&mirez( :50) citando a viajeros 7 estudioSllls de la realidad 

contellll.Poránea en Centroamárica lllUestra ouadros pintorescos de esa realidad !mita

tiva. lesde el aparecimiento del IIIOvim:l.ento de refo:rma liberal en todos estos pai-

ses 7 oon la acwnulao:l.&. de capital derivada de los produotos exportaci6n del C&\f& 

7 el banano se haoen patentes ti diferentes niveles sociales el "efecto demostración". 

( 29) G. Sandnel'. La Individualidad Nacional de las Capitales Centroamericanas, 

_. en .l'u1sta pogritica. 66, I.P.G.H. Río de Janeiro, junio 1967 
( 30 ) Sergio Bamirez. Balcanee y Volcanes(Apro:rlmaciones al Proceso Cultural Con-

temporáneo de centroam~r:l.ca) en Centroam¡Srioa Hoy, Siglo m. M§;cioo 1976 
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presente, en fo:rmas rimbombantes teatros neobarrocos, residencias estilo renacen-

tiste. palacios de gobierno neoclásico can salones adornados de muebles segundo 

imperio, espejos recoed. alfombras y gobelinos. reproducciones litog:n1ficas de 

pinturas, la const:mcci6n de clubes sociales estilo _zquitas, iglesias art 1'lO..,.u 

como casas de duendes. cuarteles de pOlicía semejantes a castillos medievales. En 

San Salvador alrededor de 1910 se const~en chalets estilo reiacimiento ingl&s 

con techos de Rt1cisnto'1'8ndiente paN que resbale la nieve. ¡ nieve en el trópico! 

1.0 mismo puede decirse de la vestimenta crumdo la lllOda ya había desaparecido en 

obsel""Tar a los generales criollos luciendo el Wliforme de gala imi tanda sus cr1 -

nss y entorchados de figurines. El Presidente Reina Barrios de Guatemala biso b¡.. 

portar marmolistas italianos para adornar la capital de estatuas, abrir bulevares 

y avenidas. oonstru.cci6n de palacios de vidrios 7 hiel'TO a lo art DOveau, "7 por 

si todo fuese poco, UDa pequefia torre !ifíel que aw hoy se levanta ejerciendo W'.\ 

modesto señorío sobre la ciudad; o una cabeoera departamental como QuesalteulgO~ 

levantada todo a 10 neocláSiCO. edificios gubernamentales, mansiones, teatros., OC>-

mercios, &deds de un pasaje cubierto como el de Hilán, reducido, o el estilo ru-

ral de las aldeas suizas costarricenses, donde el trasplante no sel'lt sólo notable.. 

mente de sus edificios, como el barroco ro~t1oo del Teatro Nacional, que es el 

producto ~s notable de la boll8.nz& cafetalera, más pequello que la eSpera de Parls 

11 

pere que bien puede evocarla ••• (Ramirez. 293). 

t en las otras ciudades capitales se observa, por ejemplo en :Ms.nap, 

"el Palacio del Distrito Nacional, realizado en d6rioo griego. como un parten6n 
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de juguete. o la estatua del General Morazán en el parque central de Tegucigalpa, 

que se dice ser en :realidad la del almirante liey'll traída sin afeites, con bicornio 

y caballo por lUla colllisi6n de ciudadanos ~e f'u~ ti Inglaterra y la encontr1S apro

piada; y en fin esas combillSciooos sinorónicas del arte europeo en San Salvador, 

que dan en un solo edificio. ;¡,.a se trate deun hospital o de UTU:I !Ila1'lsi6n cafetalera, 

proporciones disímiles del gótico falso en las tOl'reB. del renacimiento ingl~s en 

las paradee de lámina que simulan bloques de piedra, o que tienen frontispicios 

rom!nioos; y para que la escala no quede incompleta, un Countr;r Club wntuoso. 

que es el vivo :retrato del Manó!). de Versalles"'( Rami:rez. 294 ). 

Durante la 3poca de las dictaduras mili taras y oligárquicas, unos dos 

o tres decenios antEls del final de la segunda guen'll, mWldial. se observan tebiiin 

eaos deseos lIlOoornizantes tnmsplantadoo. As! en Guatell!!l.la. Estrada Cabrera intro

duce los juegos acmdámicos y florales dedicados a la Diosa Minerva; en Honduras, 

Tiburcio Carias Andino introduce una silla eláctrica de mediano voltaje, que ins

talada en la c4rcel golpeaba, pero no mataba. Tambi&n realiza la construcci6n de 

un parque cen estelas y motivos ~s ll.amado "Parque La Concordia" a manera de 

imi tu de algibl mooo la Plaza de la Concordia de Parls de atinada a eDl tal' la fi

gura del Rey Sol. Somoza en Nicaragua celebra veladas artísticas. otorga condeco

raciones y elige a la IlltlBa nacional en concurso de bellesa y Jorge Ubico en Guate

mala ss retrataba con lUla mano dentro de su. casaca al estilo Napole5n Bonaparte. 

al m:Lsmo tiempo conatruye un palacio nacional y un cuartel de poHc1a con mezcla 

de g6tico mud6jar y de l'8llacimiElD.to espaJlol. 

Despu&s de la segunda guaITa mundial ron el desarrollo industrial que 

obtienen algunos paises latinoamsl'icanos)como Argentina y H~xico. ae hacen sentir 
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can la influencia de películas, libros y revistas en el ambiente urbano centroame-

ric8llO. 

Las razones de la influencia mexicana, "estarán en primer t&1'IIIino las 

que se refieren a la evidente vecindad geográfica, o a una serie de afinUades que 

van de lo 6tnico a lo hist6rico. y que tendrlan que ver no sólo con las migraciones 

precolombinas. aino tambián con la conquista. la 'poca colonial y la fugas incorpo-

raci6n al imperio de lturbide reci~n proclamada la Independencia. entre muchas." 

( Ralllirez. 353). Esa influencia se hace sentir en dos ,spectos en las clases po

pulares JI clases medias. Por un lado, una "cultura ranchera" que tiene amplia aco

gida en la población rural y estratos bajos medios urbanos. a travgs de la IlÚsica 

y las pelíoo.1as de ese tipo "ranchero", y la otra intluencia a los l!IÍSlIlOS grupos 

es a trav68 de las radionovelas y telenovelas que al representar el sufrimiento 

femenino influyen en la pasividad da la mujer" tanto en la vida hogaref!¡¡¡ como en la 

vida social. 

y no puede faltar una influencia mls penetrante que 1& impuesta por 

Estados Ujiidoa. sede del :imperio econ6mico ds grande del IlIUIldo, esa influenciL 

se deja sentir por todos los poros de la cul tum centroamericana, es decir. en 10 

econ6mico. político y oultural. 

,.. EL CRECOOEN'l'O tJRBANO 

Al enfocar el crecimiento urbano no se hace aquí tomando como base el 

aspecto demográfico. ya que este sertt tratado ~s extensamente en el capitulo de 

poblaci6n. aquí ee refiere más que todo a la composición l!Iorf61ogica y a la est:ruo

tura social qQs conforme el espacio ocupado se dibuja ese ccecimiento en las capi

tales centroameri canl"-S. 
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G. Sandner, al comparar las ciudades de Panamá, San Joslí y Managua 

en SIl tipo de crecimiento urbano, expresa: En Panm~ predomina la extensi6n 11-

neaihacia el noreste( ver mapa 19. de crecimiento urbano). en San Jos6 un ere-

cimiento celular se observa en forma de nácleos de población en la periferia y 

en forma de anillos de crecimiento alrededor del antiguo centro de la ciudad. 

( ver llapa 20 de crecimiento urbano). El, caso de Managua muestra el ejemplo cU-

Bico del crecimiento en anillos con extensión central-periférica. Ya se ha dicho, 

que estas diferencias en el crecimiento se deben al emplazamiento particular de 

cada ciudad. 

y diferencias sociales entre barrios vecinos. Por el emplazamiento de la zona del 

se 11en6 con poblaci6~ de estratos sociales bajos de fuerte densidad, pues llega 

en algunos casos hasta 600 habitantes por hectárea. En la ciudad no se observa el 

centro de negOcios deapoblado~ La poblaci6n de estratos medios y superiores fo:ru 

zonas residencialee hacia el norte, pero en sus m&genes surgen las famosas "'ha-

rriadas brujas". TaIIIbi&n se formaron nuevos barrios residenciales en la periferia 

del centro funcional. sieudo a su vez rodeados de barrios pobres. El dinamismo de 

estos barrios que en la mayoría de los casos. tiene características de lucba so -

c1al, la desintegraci6n regional y el aislamiento de los grupos sociales auperio-

res en medio de un amasamiento humano de vitalidad peligrosa son elementos que 

no se observan en las dms capitales centroamericanas. 
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En San Jos~ se nota que el oentro de negooios(CBD} es despoblado. Hacia 

el este y oeste se extienden las olases sociales .altas, mientras que los barrios po-

brea y tugurios se extienden hacia el norie y hacia el sur, particulamente a ori-

llas de las quebradas profundas. Desde principios de siglo creoieron los grupos 81-

deanos y suburbanos de la periferia, disperso o de coooentraci6n. lineal' o celular, 

reflejan en SIl caraoterística sooial intimas :relaciones con el seotor representa-

Uvo del centro antiguo. As! los suburbios de nivel social alto se encuentran con-

oentrados en el suroeste y el este. representando proloJ:l8ll.ciones de los antiguos 

"barrios rioos" del oentro de San Jos&. Este oonservatiSlilO en la estruotura social 

tiene como efecto la subdivisión de sectores modificando el sistema oentro-periferia. 

( ver mapa 20 de creoimiento urbano). 

Colllparando San Joe&, PSll8.Ill& y Managua en su lIlOrfología sooial se apre-

oian las particularidades de oada una de ellas. En San Jos', por ejemplo, el pOI'-

centaje de categoría social inferior y de pOblaci6n desarraigada es relativamente 

bajo~ por tanto/predomina la clase media. La capital ssU rodeada de Mfetalell :lJ:¡,.. 

tensalllente divididos( ver mapa de área lIletropolitana 15). Dentro del área. IlIst:'Opo

litana hay ~s de 10.000 agricultores, oeroa del 50 % de ellos inmigrantes de otras 

regiones del pals. 

En el caso de Managua, el desarrollo urbano y la estructura social ss 

debe tanto a su elIlplazamiento por la limitaoión del lago al norte y laguna de Ti-

capa al sur. como por el predominio de fincas ganaderas grandes en los alrededores 

de la ciudad. Encontrándose el centro de negooios despoblado. el crecimiento urba-

no se orienta hacia el este y el oeste( ver mapa 21 de ore cimiento urbano). En las 

zonas perif~xicaB predominan las urbanizaciones o colonias extensas y los barrios 
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de nivel social relativamente bajo. En el suroeste se encuentran ZOIlaS residen -

dales de nivel alto, cuya 10calizaci6n demll6stra una tendencia separatista. En 

la periferia de la ciudad se observan los marcados contrastes sooiales entre los 

barrios. (31)' 

Las ciudades de Guatemala. San Salvador y Tegucigalpa tambi&n presán-

tan sus características particulares determinadas por sU emplazauiento. En ciudad 

Guatemala se 6bsel'9'&n las zonas residenciales de alto nivel de ingrasos orientadas 

hacia el norte '7 mqormente hacia el sur, aunque siempre rodeadas G.i! barrios e 

colonias de bajos ingresos. Los estratos medios se orientan hacia el oeste del 

oentro de negooios 7 los estratos sociales bajos se notan hacia el oeste y este. 

(ver mapa 22 de crecimiento urbano). 

San Salvador en SIl crecimiento urbano se orienta más hacia el norte 

y oeste del centro de la ci.dad§ Las zonas residenciales de niveles de altos in

gresos se orientan hacia el oeste buscando las laderas volcánicas para disfrutar 

de sus "vistas panorimicas"; pere tambi~n en la periferia de estos barrios resi

denciales altos se forman los barrios pobres. es decir. de niveles de in&reso ba

jo, las edificaciones de estratos medios se orientan hacia el norte y hacia el 

esta de la ciudad. Son notorios los contrastes entre los barrios pobres 7 ricos 

de la periferia. 

En tegucigalpa se observan las zonas residenciales de niveles socia

les al tos en direcci6n noreste 7 sureste, colonias de clases medias en direcci6n 

sur 7 sureste. Los estratos llamados bajos se orientan hacia el occidente y norte 

( 31 ) Gerhard Saneer. Revista geográfica. 66, paga. U. 13. 15. 



/ ,"1 (/f Vilta Canales ........ 

': )! tz :!' '5 

__ o 

,-

JOCOTENAtl6ú 

56 5AN GA5P~,RU 

CV e IUDAD v lEJA 

VG VILLA DE 6UAOPWPE 

___ ZOHAS 

Villa Nueva ". ~' 'V ' 1--' 

\ ~'j ""f.,"" ¡Pin .i Petapa .!¡ :..;r . J ~ 
D.n José 

ula 

DESARROLLO DE LA e IUDAD DE GUATEMALA 

& 

-.\ 
":j 



90 

de la ciudad, también se ven rodeando zonas residenciales de altos ingresos esos 

barrios pobres, notándose algunos contrastes entre unos y otros. Donde parece haber 

colonias -con m![s homogeneidad de clases medias es por el S\lT8ste. ( ver mapa 23 de 

estructura espacial y social). 

Si ss comparan las ciudades de Guatemala, San Salvador y Tegucigalpa 

en la orientaci6n de su crecimiento, se observa que Guatemala a partir de su anti

guo centro en l8OO, se ha extendido hacia el sur y suroeste( ver mapa 20). San Sal

vador se ha orientado hacia el oeste y hacia el sur .. Tegucigalpa lo ha hecho tam

bián-mey~ hacia el sur y oeste y también con tendencia hacia el este. 

cmatemala se caracteriza por se r la 11nica capital dividida en IOIlaS 

urbanas y junto ron San Salvador y lIlanagua han dete:rl!liru!.do sus respectivas ZOll8.8 

industriales( ver mapa 23). 

En cuanto al uso del suelo en todas estas ciudades. se distinguen tres 

tipos~ En San Jos& y San Salvador predomina el uso intensivo y las fincas cafeta

leras pequei1e.s '1 medianas. En Guatemala y Managua, las capitales están rodeadas de 

fincas ganaderas '1 de uso mixto de la tierra, aprovechada en fOrllla menos intsl siva. 

Pana1114 y 'legucigalpa se encuentran rodeadas de tierra escaS8lllente aprovechadas con 

predominio de bosques de pino(Tegucigalpa.). IIlOnte y charral'P!UlIIÚ). 

Los dist:l.lIltos tipos de crecimiento urbano y de diferenciaci~n social 

en el espacio citadioo, significa que la espontaneidad del crecimiento y la influen

cia de planeaci~n urbana son de mayor importancia que el tipo de uso del suelo en 

la periferia de las capitales. Asi en San J'os~ y San Salvador el desarrollo de los 

suburbios ha sido influenciado por el tipo de agricultura parifl:'irica. En 'legucigal

pa la estrechez de su emplazamiento la obliga orientarse hacia el S1r. aunque este 

espacio es cada vez ~s limitado, viéndose obligada en poco tiempo a la edificaci6n 

vertical. 
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Capitulo V 

LA. POBLACION y LA ECONO)!IA 

El análisis de la población es factor importante en el proceso urbano 

y en general en el desarrollo de un pa!s o región, por cuanto es el causante de 

transformaciones fisicas o espaciales, asi como en los cambios socioeoon6micos y 

politioos. El crecimiento acelerado de la poblaci5n en los paises en vias de desa

rrollo es un fen6meno conocido como "explosión demográfica y que influye grande -

mente en la tasa de crecimiento utbano(porcentaje de la poblaci5n urbana en la 

población total). 

El crecimiento de la poblaci6n es constante y a elevadas tasas de na

talidad en Cent~ca, tambi6n 10 es paralelo el crecimiento urbano siendo atin 

mayor que el de la población :ru.ral en S1. conjunto. Si la. población de América La

tina, considerada como una. de las MS explosivas del mundo, crece a razón de 2.8 

por ciento anual, ,en esta misma regi6n del continente americano. Centroam4lrica, 

lo hace a una tasa de 3.5 por ci ento awal, de donde se infieran los caracteres 

de verdadera explosión demográfica. 

l. LA POBLA.CION ABOOLUTA. y BELATlVA 

Los voláeoos de población en cada uno de los paises centroamericanos 

varía sobre todo debido a los factores hist6ricos de pOblamiento y al desarrollo 

que cada uno de ellos ha tenido en los afios posteriofes 1:'1 la independencia. 

De acuerdo a loa 111 timos censos, la poblacMn de Centroam'rica en 1950 

era de 8.6 millones de habitantes, en 1960, era de 1205 millones y las proYecciones 
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de CEI.AlE( Centro Latinoamericano de Demografía) fueron de 16.6 millones en 1970 

y de 23.2 millones para 1980. 

Del conjunto de los seis paises de la región sólo Guatemala y El Sal-

vador juntos comprendían el 53 % en 1950 y un 55 % en 1960 de la poblaci6n total 

centroamericana, tal como 10 muestra el cuadro siguiente. 

Cuadro 2 

Centroam.~riC&.: Población Total 
( en miles) 

Pais 1950 % 1960-64 % Incremento 197° % 

Costa Rica 008.8 9.2 1336.3 10.7 10.1 1766.0 ll"O 

El Salvador 1855.9 21.4- 2510.9 20.0 20.0 3554.0 21.0 

Gwl;, telllala 2790.6 32.2 4209.8 35.5 35.5 5348.0 32.0 

Honduras 1368.6 15.8 1884.7 15.0 15.0 2596.0 16.0 

Ni~ 1057.0 12.1 1535.6 12.2 12.2 1922.0 U.O 

p~ 005.3 9.3 1075.5 8.6 8.6 1415.0 9 ... 0 

Centroam~rica 8678.4- lOOO 12552.8 100.0 44.6 16661.0 100.0 

PUente: Censos nacional.es y Am~rica en Cifras. OEA. 1972 

Los paises con menor proporci6n de poblac16n a escala regional son 

Costa Rica 1 PIUl&lIl4 con II % y 9 ~. respectivuente, pero si se observa el COl!-

junto de los paises con la tasa de crecimiento de 3.5 % armal. pOdrla decirse que 

la 1'oblaoi6n puede duplicarse cada 20 afies, aproxil!mdamslrte. 

Con relación lA éada opaiao6n::sp.:;'oi'ecilÜel!l:IiG:;M1Jlerado son Costa Rica. 

Honduras y PIlIlB.IIl.!t los que lo han tenido II1&s notorio en el 111 timo decenio( ver 

gráfica " de población total por paises). 

COn relación a la densidad 1) población relativa. Centroam'rica tenia 
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en 1950 unos 18 habitantes por kilómetro cuadrado. subiendo a 28 en 1960 y a Yl.7 

en 1970, segM el cuadro siguiente. 

Paises 

Costa Ilica 

El Ba.bador 

Guatemala 

Honduras 

líIicaragna 

~ 

Cent:roaIil$rica 

Centroam~l"ica; Densidad por Paises 
( por kilómetro cuadrado) 

1950 1960..64 

16 27 

86 126 

26 39 

12 17 

7 11 

11 14 

18 28 

1970 

34~7 

168.8 

49.1 

23.2 

13eB 

19.5 

"J1®7 

cuentran El S!Ü'fadol" y Gwltel!lala con 168 y 49 habitantes por kilómetro cruad.rado. 

Es El S!Il:vador el pais m&a densamente poblado de la región Y' el quinto en AlIl4!rica 

Los paises de menor densidad son Nicaragoa '7 p~ con 13 Y' 19 habi-

tantes por ki16metro cuadrado, respectivaman:te. En el grupo intermedio se encuen-

tran Costa Rica con 34 '7 llonduras con 23 babi tantes. 

lndudablElllente qUe la densidad de pOblaci6n tiene IllUcho que ver con 

las aglomeraciones urbanas '7 en el caso de Centroam¡§rica se observa que las gran-

des ciudades COllO son las capitales de los paises se encuentran en las regiones 

de lIIII1'or denaidad( ver mapa 24 de densidad de poblaci6n). 
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SObre la densidad de poblaci6n en Centroam~rica se notan algunas coin

cidencias en el espacio 1 en el tiempo; así, las mayores densidades se encuentran 

en las regioRes centro-oeste de cada país. y el incremento en los decenios regis

trados(1950.196O.1970)es de 10 habitantes por kilómetro cuadrado en toda la regi6n. 

Las diferencias de densidad obedecen a factores geográficos y políticos 

en loe respectivos países, contándose entre ellos el fenómeno de la estructura a

graria. el aislamien-to geo~ico y falta de apoyo institucional. 

2. LA COMPOSICION POR EDAD Y SEXO 

La estructura o composici6n de la poblaci6n se puede enfocar desde dis

tintos ángulos. no solamente por la estructura de edades y sexos, sino tambi6n en 

estatus marital, tamafio y composición de las familias y viviendas, actividades 

económicas, nacionalidades, lenguas y religiones. En este caso se analiza breve

mente la composici6n por edad y sexo por ser cuantificable como porque inf1~e 

grandemente en el crecimiento de los conglomerados urbanos. 

La composici6n por edad y sexo. tambi6n puede estudiarse de diferentes 

modos: por grupos de edad, por índices. por pirámides de población y por gráficas 

de diferenciación. 

De acuerdo a los censos de 1950 y 1960 se nota un cierto equilibrio 

en la proporción de los sexos en todos los paises, leves desniveles se observan 

en la cúspide de las pirámides de edad en algunos países, esto es con mayor pro

porción de mujeres en Guatemala, Costa Rica. Nicaragua y Hondurss( ver pirámides 

de edad y sexo). 
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Cuadro 4 

Poblaci6n por sexos en los patses 
( en porcien tos ) 

Paises 1950 1960 1970 
hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

Costa Rica 49.9 50.1 50.1 49.9 50.2 49 .. 8 

Guatemala 50.5 49.5 SO.o 50.0 50.2 49.8 

El Salvador 49.5 50.5 50.1 49.9 49.5 50.5 
Honduras 50.1 49.9 49.8 50.2 49.8 50.2 

Nicaragua 49.2 50.8 49.4 50.6 49.7 50.3 
panam4 50.2 49.8 50.7 49.3 5O~8 49.2 

Centroam§rica{prom.) 49.9 50.1 50.0 50.0 50.0 50.0 

Fuente: Censos nacionales y América en Cifras, OEA 1972. 

La relaci6n de sexos en las poblaciones urbanas es mayor la del sexo 

femenino a la del masculino. al contrario de lo que sucede en las poblaciones ru-

rales donde predomina el sexo masculino. Dos ejemplos pueden ilustrar la relaci6n 

de sexos en las mas urbanas. En Nicaragua existen en las poblaciones urbanas 19 % 

hombres contra 22'" de mujeres; en Pa~ es de 20 % hombres contra 22 % de muje-

res en las poblaciones urbanas. En las áreas rurales la proporci6n es de 30 '1> hom-

bres y 28 '1> mujeras en ambos paÍBes( ver cuadro 4 ). 

En cuanto a la composici~n por edades se caracteriza por un alto por-

centaje de menores de 15 afios. representándo un 42 % del total de la población 

en 1950 Y un 46 % en loa ..tltímos censos. En el otro extremo. o sea, los mayores 

de 65 aí'ios eran de 2.9 en 1950 y en 1970 de 4.2 % en toda la regiÓn. Estas pro -

poroiones tipitican una situ&ci6n de paises en vías de desarrollo. El grupo de 
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pob1aci6n de 15 - 64 años representaba en 1950 un 50.8 %7 en 1970 era de 52.9 ~ 

de 1& poblaci6n total. 

CUadro 5 

Poblaci6n por grupos de edad 7 sexo por países 

( en porcientos. 1970 ) 

GNpos de edad Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Pan.a.m4 
H )1 R M H JI R JII H l( ! )l 

0-4- 17.9 17.6 lB .. 7 17.9 17 .. 5 17 .. 1 19.2 lB.7 lB.7 17.7 17.5 17.4 

5-9 16.5 16.1 14.9 14.3 15 .. 2 15.1 15.4 15.0 17.8 16.7 14.2 14.2 

10 - 14 13 .. 6 13.3 12.8 12.2 12.6 12.5 12.8 12.6 13.3 12.4 12.1 12.1 

15 - 19 10.7 10.5 10.5 10.1 10.8 10.7 ll.:; 1l.2 9.3 9.9 9.710.3 

20 - 24- 8.0 8.2 8.3 8.4 8.7 8.6 8.6 8.7 7.6 8.3 8.3 8 .. 6 

25 - 29 6.2 6.6 &i.' 1.1 6.9 6.9 6.1 '.17 & •• 7 .. 4 6.9 7.1 

:50-34- 5.2 5.4- 5.5 6.1 5.9 5 .. 9 5.8 5.9 5.3 5.4- 6.1 6.0 

35 - 39 4.7 4.8 4 .. 8 5.2 5.2 5.3 4.7 4.8 5.3 5.5 5.5 5.4 

40-44- 4.0 4.1 4.2 4.5 4.6 4.6 4.2 4.3 3.8 3.8 4.9 4.6 

45 - 49 3.3 3.3 3.5 3.7 3.6 3.6 3.3 3.5 3.1 3.2 4.2 3.8 

50 - 54 2.8 2.8 2.8 3.0 2.7 2.8 2.4- 2.0 2.6 2.7 3p l 2.8 

55 - 59 2.:; 2.3 2.2 2.:; 2.1 2.2 1.9 2.5 :1..7 1.8 203 2.2 

60 - 64 :1..7 1.7 1.7 1.8 1.6 107 1.5 1.6 1.9 2.( 2.0 2.0 

657mb 3.1 3.2 3.3 3.5 2.5 2e9 2.' 2.6 207 3.2 3.5 3.6 

hente: Am&rica en Cifras. OEA 1972 

Si se ob~ las pir&ñdes de edades ee :nota qu.e el pús ccm el. __ 

70r m1mero de nifios es Nicaragua oon 48 % entre O - 14 ai'1os. Le siguen lIonduras 

7 Costa Rica con 47 %. p~ es el pa!s q«e CIlenta con IlIGnor porcentaje de nUlos 

con 43 %.. Estos datos sen de los mIos 1960-64, pero las proporciones no "lañan para 
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1970. siguen siendo las'mismas para los países mencionados. 

El grupo de edad sutze 15 - 64 años no se notan marcadas diferencias 

entze los distintos paises, varían entre 49 ~ Y 53 %. Siendo los extremos Nicara

gua con 49 y p~ con 53 % en ese grupo de edad. Los demt!s pdses estan entre 

50 y 52 %. 

En el grupo de edad de 65 y m!s MOS tambi6n las diferencias no son 

tan marcadas en todos los paises. Las proporciones son: Costa Rica con 3.2, El 

Salvador 3.4. Guatemala 2.9. Honduras 2.4. Nicaragua 2.9 y Pa.nalli! oon 3.5 %. 

Siendo los extremos Honduras con menor porcentaje y Par~ con porcentaje superior 

entre todos los países. (ver cuadro 5 ). 

Se establece pues, una gran semejanza en las pirimides de edad entze 

todos ellos. siendo la característica principal la de poseer una base amplia COmF 

puesta de menores ds 15 afios, motivada por la alta tasa de natalidad y la mortali

dad deczeciente. 

Las diferencias entre poblaci6n urbana y mm! de acuerdo a los gru

pos de edad se establece por el hecho de que hay una tasa de natalidad m!s eleva

da en la poblaci6n rural y debido a la migraci6n hacia las ciudades se encuentra 

una proporci6n ~s elavada de menores de 15 afias y proporciones mts bajas en los 

grupos mayores de 15 afios en las zonas rurales. Las proporciones en el conjunto 

de la zegil5n del grupo de edad entre 15 - 69 afias en la población urbana es de 

57 a 63 ~, mentras que en las poblaciones rurales( mncres de 2.000 hahi tantes} 

estos porcentajes son menores, se establecen entre 52 y 55 %. Por tales razones 

la poblacicSn dependiente es m&s voluminosa en el ce.mpo que en la ciudad. 
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3. EL IDVIlill:lfro NAIURAL Y OOCIAL 

El fen6mem del cl'ecimiento 'Vegetativo o natural y el movimiento social 

de la. poblaci6n ccmpuesto por las migraciOnes son factores de gran importancia en 

el anilisis del creciemineto urbano. 

El crecimiento natural es el resultado de la conjunci6n de dos fendme

nos: el acentuado aUlllento de la natalidad y la sensible baja de la mortalidad. Tan

to uno como el otro se deben a los progresos de la medicina y de la higiene en DIles

tros tiempos, aunque esta causa no es totallzante. Este crecimiento es evidente ds 

que todo en lo referente a la mortalidad infantil que todavía es muy importante en 

los países subdesarrollados a causa de la mala nutrici6n y de la falta de higiene. 

Sin embargo, como se ha dicho, el descenso de la. mortalidad en general provoca el 

rápido crecimiento vegetativo o natural. 

"El crecimiento natural propiamente urbano es con frecuencia wperior 

al de la pob1aci6n total de un país. Lo que no significa que las tasas de natali

dad sean ds elewadas, ya que, para SIl correcta evaluaci6n. ha,y que tener en cueD

ta ciertas diferencias demográficas camctenstioas de la poblaci6nt pirtmide de 

edades, composici6n por sexos."(32 ). 

El crecimiento natural influenciado por los avances de la ciencia m'

dica y la salubridad sobre todo en las poblaciones urbanas ha tenido tambi&n sus 

efestes en la longevidad de la población de estos paises, aunque siempre en mllllOr 

escala que en los paises desarrollados. De acuerdo a CELA.IIE en c&l.culos de 1970 a 

1975. la espectativa de vida de estos países en orden desdendente es como sigile: 

( 32) HiI ton Santos. Opa oi t. pago 57 
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Costa Rica 68 aflOS} Pa.1'l&!l4 63; El Salvador 57; Hon~ 53; Guatemala 52; Nicara

gua 52 MOs( Development ruld Population in LaUn Alnerica. 1975). 

"Esta dr!sticll reducci6n de mortalidad trae logicamente aparejado un 

IlUlDento del promedio de expectativa de vida al nacer. La roayoría de los paises y 

la AIOOrica Sajona exhiben hoy una cifra promedio de 70 años y los promedios ohte-

nidos para países menos desarrollados, como muchos de la Amárica Latina. fiuctWm 

entre 50 JI 60 afias. cifras por cierto muy superiores a las que exhibió Europa en-

tre los siglos XVIII y XIX."C 33). 

De los wculos de Viel, ya existen dos países en Centroam~rica que 

superan esos promedios: Costa Rica y P!U'I.!IlII4. 

~ poblaci6n de CentroamlSrica ha aUIDElntado en 180 111 timos años a un 

ri tillo mayor que el de cualquier otra región del mundo. Ya se ha dicho que en re-

1ación a Am'rica Latina. cmtroamárica supera ese promedio de crecimiento. 

Cuadro 6 

Tasa brutas de natalidad por 1000 habitantes. por países 

( 1963 - 1969 ) 

Pats 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Costa Mea 45.8 42,9 42.2 40.8 39.0 36.2 34.4 

n Salvador 49.0 47.1 46.9 45.4 44.4 43.2 42.1 

Guatemala 47.7 46.4 46.1 45.5 44.0 43.8 43.4 

Rondums 45.9 47.7 45.8 44.2 44.0 44.5 43.4 

Nicaragua 43.9 42.8 43.1 42.9 43.8 43.9 42.6 

p&na1114 39.1 38.1 38.0 38.8 38.7 38.8 Yf.9 

P'I1ente~ Am6rica en CUraa, OEA 1972 

( 33 ) Benjam!n Viel. La Explosi6n Demográfica. Editorial Pax_M~xiOO. Mí)xico 1970, 

pago 25 



País 

Coata Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nioaragaa 

Panea 

104 

Cuadro 7 

Tasas brutas de mortalidad por 1000 habitantes. por pa!ees 

(1961 - 1969 ) 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

8.2 8e 5 7.8 7.4- 7.1 6.5 6.9 

10.9 10.4 10.6 10.0 9.2 9.1 9.9 

17.2 16.2 17.2 16.6 15.2 16.4 17.2 

9.6 9.7 9.0 9.0 8.4 8.5 8.9 

7 .. 5 7.5 703 7.2 8.0 8.2 7.6 

7.7 7.1 7.0 7.2 6.8 7.1 7.0 

Fuente; América en Cifras. CEA 1972 

En el caso de Centroam~rica si se comparan laa tasas de natalidad oon 

las de mortalidad( según cuadros 6 y 7 } se observan las grandes diferencias en-

tre ambos fenómEnOs, es decir, que mientras la tasa de natalidad es elevada. la 

de mortalidad resulte lIlllY baja. influyendo por tanto. en el crecimiento acelerado 

de la población en su conjunto. 

Si se promedi!lll los ai!.oa establecidos en los cuadros, se notsn pJ. ~'i.lrul.s 

diferencias en las, tasas de natalidmi y mortalidad en los distintos paIses. En tal 

sentido los promedios má:s elevados son los de El SaJ:mdor. Gtw.tewüa '1 Honduras 

con tasas de natalidad de 45. Nicaragua con 43. Costa R;I,©!!. con 40 Y' la m!s baja 

es la da pSl'!/imá con 38. 

En CU!lllto a los promedios da tasas da mortalidad los extl'elllOs son: 

las ~s altas en Guatemala y El Salvador, con tasas de 16 '3' 10, respectivamente, 

y lae m4s bajas son las del resto de los paises con tasas del orden de 7 por 1000. 

Cada pais parece llevar el mil!110 :ti tao en amoos fenómenos a partir de 

1950~ 
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Las taSBS de mortalidad permiten observar la dismunuci6n del miSMO 

fen6meno en los l11timos años. 

Las tasas de natalidad cobran lIIqor sentido cuando se les relaciona 

con los servicios educativos, oportunidades de empleo, la capacidad del país pa

ra disponer de viviendas( se calcula que en toda la región centroamericana hay 

un d~fit de vivienda de 2.5 millones de unidades habitacionales). y los servicios 

de salud, transporte, etc. 

Las tasas de mortalidad y natalidad son interdependientes. Se observa 

que la mortalidad general es más débil en la ciudad que en el campo y esto se debe 

a que en la ciudad he,y ms,yor higiene, servicios médicos más numerosos, además las 

personas de edad avanzada son menos numerosas. También la natalidad es inferior 

en la ciudad a causa de una diferente composición de sexos, hay un alto porcenta

je de solteros y también hay ds limitaciones de los nacimientos al contrario de 

lo que se hace en el campo. 

El otro fenc5meno de dlisis es el correspondiente al movimiento so

cial o migratorio. Mientras el crecimiento vegetativo afecta a la población total 

de los países, el IIOvimien to migratorio afecta en mayor medida al crecimiento de 

las ciudades, en detrimento de la población del campo y ciudades pequel'Sas. 

El fen6meno migratorio hacia las ciudafes es más característico de los 

paises en vías de desarrollo q1J:j en los paises industrializados. 

Existen dos tipos de migraciones: las internas y las extranjeras. Las 

primeras son las que tienen lugar en el marco nacional e interregional y la segun

da se refiere al movimiento de población entre paises y continentes. 

Las migraciones internas est&l determinadas por dos fuerzas: la de 
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atracci6n a la ciudad y la de repulsi6n del campo. Ambas fuerzas se apoyan en cau

sas económicas, psicológicas y sociológicas. 

Las estructuras agrarias consti tyen un factor importante de repulsión 

de los campesinos hacia las ciudades en busca de un hipoMtico trabajo. Esas e&

tructuras agrarias basadas en el binomio lati-minifundio obliga a los excedentes 

de población a emigrar, ya sea a las ciudades grandes como las capitales o bien 

a las regiones donde existen cultivos de plantaci6n como el banano y el caf'. Por 

otro lado, al extenderse la mecanización de la agricultura provoca la emigración 

al no utilizarse la fuerza de trabajo disponible para la producción. 

Las causas psico16gicas y sociológicas de la migraci6n se determinan 

por el impacto que hace la economía moderna& Los jóvenes emigran en mayor propOl'

ción para alejarse de 19. rigidez y monotonía del medio tradicional y son atraídos 

por la ciudad en vista del bienestar que parece ofracer y donde el nivel de vida 

es superior al del campo. 

Las migraciones pueden ser estacionales y permanentes, las primeras 

se verifican en los periodos de absorción de fuerza de trabajo por recolecci(n d6 

cosechas como el caf3, algodón, trabajos de construcción de carreteras, ferrocarri

les, represas, etc., y la s permanell te s tienen un sentido defini ti. va para estable -

cerse en determinada regi6n o ciudad. 

"En cuanto a las causas de migrantes permanentes todo parece indicar 

que tienen su origen en las presiones demogr!ficas sobre la tierra, unidas al cam

bio de la sociedad tradicional del agro basada en una economía consuntin. a una 

econoDlÍa de mercado y ~s moderna, tanto en los aspectos tecnológicos eolIO en las 

relaciones laborales. De ello se derivan los dos factores que impulsan a las migra-
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ciones rural-urbanas y a las que se canalizan hacia la frontera agrícola: uno de 

repulsi6n, generado en las condiciones de vida y la f111 ta de oportunidades de as-

censo 8Oo1al en los lugares de origen, y otro de atracción, generado por la pera-

pectiva de mejoramiento de los niveles de vida y por las mayores posibilidad.es 

de integraci6n a comunidades o centros urbanos modernos."( 34 ). 

De acuerdo con Monteforte Toledo, la migraci6n interna por países en 

Centroam~rica presenta las constantes siguientes: 

11 a) Jlligraci6n hacia la capital; 

b) Del altiplano hacia la costa; 

e) De las zonas menos desarrolladas a las ~s desarrolladas, la cual 

es propia de obreros del campo y de campesinos pobres arrojados de sus lugares 

de residencia ruando las tierras llegan a la pobreza extrema." 

"Esta migraci6n interna no es realmente de tipo rural-urbano, porque 

no se dirige hacia las ciudades de Jrovincia sino casi exclusivamente hacia la 

capital, que es donde se encuentran las industrias y otras fuentes de trabajo. "(35). 

Los efectos de las migroaciones rurales hacia las ciudades grandes, es-

pecialaente las capitales son sobre todo de orden económico. y social. En tal sen-

tido son los que aumentan el ej~rci to de reserva para la industria y los serviMOS 

pdblicos y privados. Son los qua en su mayoría se aglomeran en las áreas margina-

les de las ciudades grandes y el desempleo y wbempleo son características de es-

te población. 

Despu's de la segunda guerra mundial el crecimiento urbano a base de 

las migraciones rurales ha sido mayor que el crecimiento natural. as! por ejemplo 

( 34 ) 'IAJJ Y otros. 'rel:leDc1a de la Tierra y Desarrollo Rural en centroamérica. 

EDUCA, San Jo~ 1973, pago 125 

( 35 ) Kario Monteforte Toledo. Op. cit. paga. 93 y 94 
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en ciudades mayores de 20.000 bahi tantes en Nicaragua es de 35 % el crecimiento na

tural y de 65 % en base a laa migraciones; en El Salvador es de 46 % el crecimien

to natural y de 54 % a trav~s de las migraciones. 

T8lllbHn existen las migraciones intercentroamericanas, aa! como hacia 

el exterior de la regidn y viceversa. 

Segd.n los censos de 1960-63. las migraciones entre los paises eran ma

yori tariamente asi: De Nicaragua hacia Costa Rica en un 54 % del total de migracio

nes hacia la última nación; de El Salvedor hacia Honduras en 74 %; de Honduras a 

El Salvador en 42 %; de Hondums a Nicaragua en 32 %; de Costa Rica a Nicaragua 

de 18 %; de Costa Rica a P~ 8 %; de panamá a Costa Rica 9 %. Estos porcenta

jes se refieren al total de extranjeros que inmigran a cada país, ya sean proce

dentes de los mismos paises de Centroam~rica o fuera de ella. 

Segdn los datos estadísticos los mayores flujos de migraci6n inter

centroamericana fueron los de Nicaragua a Costa Rica y de El Salvador a Honduras, 

siendo muy acentuado éste ~ltimo. De Guatemala no se dispone de datos, pero es 

de suponer la afluencia 4e salvadorefioa hacia ese pa!s dada la explosi6n demf'grá

fica de El Salvador, sobre todo en loa ~timos afios ese flujo debe ser mayor, ya 

que a raíz del confrontamiento armado en 1969 entre Honduras y El Salvador. el 

primero cerr6 su.s fronteras al romperse las relaciones entre ambos países. 

La inmigración hacia el área centroamericana de países extranjeros 

es en menor grado y la mayor parte procede de Estados Unidos; los porcentajes 

en los distintos países van del 5 al 10 % de estos inmigrantes. Es de suponer 

que este flujo migratorio de norteamericanos obedezca a propósitos de inversi6n 

econ6mica, lo miSIlO que la afluencia de .. t~cnicos" de las distintas agencias pl1-
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bilcas y privadas que envía Estados UUido s a la regi6n. 

El caso da P8..ll&:l& difiere un tanto de los otros países, donde la inmi

graci6n colombiana es/el triple de la norteameric&il~ con i'.) %. también es fuerte 

la inmigración jamaiquiDa con 14 %. 

También hay inmigraci6n de Jamaica a Costa Rica en un 6 % • Los euro

peos espafioles y alemanas despu~s de las €;1lerras susei tadas en sus respectivos paí

ses antes de 1950, se radicaron en mayor nWnero en Costa Rica, El Salvador y P8.lla!M. 

La tigración asiática son los de nacionalidad sirioilbanesa. llamados 

"turcos" en la región oomo un estigma del viejo imperio turco de la primera guerra 

mundial y son preponderantes en Guatemala, El Salvador y Honduras, dedioandose dÍ! 

que todo a las actividades comerciales. Tambi~n es importante la inmigración china 

dedicadas a actividades comerciales especialmente en Honduras, Nicaragua y PEIll&ID4. 

'fambi&n en este tUtilllo país hubo inmigraci6n hindú dedicada al comercio de artícu

los de lujo. lo es desestimable también la inmigraci6n de italianos a Centroam6ri

ca con motivo de las guerras mundiales. 

Esta migraci6n extranjera incide en el crecimiento urbano dado que se 

dedican a las actividades industriales y al pequef10 y mediano comercio. 

La migración intercentroamericana es indudable que ha sido importante 

en los últimos afios a partir de 1960, esto ha sido posible por los mecanismos crea

dos por la Integración Econ6mica Centroamericana, estableci6ndose facilidades para 

la circulaci6n tales como el no exigir pasaporte para viajar de un país a otro. 

Sa eiclU7e de esto Panam! por no formar parte de la Intergaci6n. 

Las tasas de urbanización son grandemente influenciadas por los fen6-

llenos del crecimienÜl natural y las migraciones del campo a la ciudad. Este fen6-
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.eno ha sido puesto de manifiesto por muchos estudios geogr§ficos, socio16gicos 

y económicos en los paises en vías de desarrollo, sobre todo en lo que concierne 

a Am~rica Latina por su explosión demográfica. 

La tasa de crecimiento urbano y rural en Centroamgrica as! como la 

tasa de urbanizacilln mua stra fUS diferencias. 

CUadro 8 

Tasa de crecimiento de la poblaci6n ur-bana y rural, por peT!odos 

y por paises. 

Pa!s Perlodo Tasa de crecimiento Tasa de urbani-
de la población zacilln 

Total Urbana Rural 

Costa Rica 1~27 -50 2.3 2.9 2.2 0.6 

1950 -63 4.0 4.5 3.8 0.6 

El Salvador 1930 -50 1.3 5.8 2.3 2.9 

1960 -61 2.8 3.1 1.1 1.8 

Guatemala 1950 -64 3.1 5.6 2.7 2.4 

Honduras 1940 -50 2.2 3.3 2.1 1.2 

1950 -61 3.0 8.1 2.5 4.8 
Nicaragua 1950 -63 2.6 5.9 1.9 3.2 
PanamA 1930 -40 2.9 4.7 2.3 1.7 

1940 -50 2.6 3.4 2.3 0.8 

1950 ..60 2.9 4.5 2.3 1.5 

Puente: CEPAL. Divisi6n de AfUntos Sociales. 

De las estadistica del cuadro 8 se pueden SaOBr una sarie de conside-

raciones. Se nota que la tasa de crecimiento de la poblacilln rural se mantiene 

con leves variantes en los distintos perl4des en todos los países, a excepc16n 

de Panam4 que se mantiene estacionaria desde 1930 en 2.3. En cambio la tasa de 
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crecimiento urbano(poblaci6n de más de 2.000 habitantes) se nota que siempre es 

superior a la rural. En cuanto a las tasas o índices de urbanizaci6n. seglÚl lo 

muestran las estadísticas, se notan algunas diferencias E}n los distintos países, 

esa tasa de urbanizaci6n es mu;y elevada en Honduras y nicarS8\18. con 4.8 y 3.2, 

respectivamente. Es en Costa Rica donde se encuentra una tasa menor de urbaniza

con 0.6, seguida de panami con 1.5, los dem~s países se encuentran en límites in

termedios. Lo que si merece s~ificado es que todos los países, a ezcepci6n de 

Costa Rica, han aumentado BUS tasas de urbanizaci6n a partir de 1950, sin duda 

esto se debe a la diversificaci6n de sus economías entre otras causas. El caso 

de Costa Rica es digno de mejor análisis. 

No obstante las elevadas tasas de urbanizaci6n. la poblaci6n rural 

sigue siendo mayoritaria en toda la regi6n, en unos países más en otros menos 

Ter gñfica 5 de poblaci6n rural y urbana por países en 1970) 

4. LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Existen diferentes criterios para definir la poblaci6n economicamen

te activa{ PEA ). Las lIaciones Unidas con prop6sitos de Uniformar criterios defi

ne a la PEA como toda persona, mujer u hombre, que estan normalmente empleados, 

peroq que pueden estar temporalmente desempleados. Por el contrario, la poblaci6n 

inactiva es aquella que incorpora no solamente a los niaos en edad de trabajar y 

a las personas jubiladss, sino tambi&n estudiantes, amas de casa, internados en 

instituciones y personas que viven de ayudas institucionales, de rentas, dividen

dos, pensiones, etc. 

Generalmente la poblaci6n economicamente activa se establece entre 

los 15 - 64 al'los de edad. pero no debe olvidarse lo arbitrario de estos Hmi tes 

de edad. 



• 
~ mm y lJR9jJA~. 

19"/0 
im1'Or~ 

'"-j_ .. 



113 

El tamafio de la poblaci~n activa depende de f:r tores econ6micos, so-

ciales y qemográficoa. ~n los paises en vías de desarrollo donde el crecimiento 

demográfico es acelerado, la PEA tiende a ser memr, existiendo una pesada depen-

dencia de gente de menor edad, especialmente niilas, de allí que la población j6-

ven y adulta desempefie un gran papel en las actividades econ6micss en estos países. 

Por la falta de datos más recientes de los países centroamericanos, 

se trabaj! en este reng16n con las estadísticas de los censos de 1950 y de los 

afios 60, aunque esto no inhibe hacer algunas apreciaciones h1pot~ticas sobre los 

iU timos años basados en los cambios econ6micos y politicos de la regi6n. 

Cuadro 9 

Centroamtlri ca: Población total 7 población economicamente aotiva 

en miles 7 porcientos) 

Países 1950 1960 - 64 

Total Total PEA % Total Total PEA 'fo 

Costa Rica 800.8 Z71.9 33.9 1336.3 395.3 29.5 

El Salvador 1855.9 653.4 35.2 2510.9 807.0 32.1 

Guatemala Z7CJJ.8 967.8 34.6 4209.8 1317.1 3l~2 

Honduras 1368.6 504.4 36.8 1884.7 580.4 30.7 

Nicaragua 1057.0 330.0 31.2 1535.6 475.0 30.9 

P8Il8IlI& 005.3 265.9 33.0 1075.5 m.8 30.6 

Centroam~rica 8678.4 2993.0 34.4 12552.8 3904.6 31.1 

Fuente: Censos nacionales de poblaci6n. Los pncentajes son en relación al to

tal de población de cada país. 

Si se comparan los dos censos de población(1950 - 1960-64) se deter-

mina un descenso de la proporci6n de la PEA en todos los países, donde menos de 
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la tercera parte de la poblacidn de cada país tiene que sostener a dos terceras 

partes de esa misma poblaci6n. Ya se había mencionado el hecho de que en los pai-

ses en vías de desarrollo con rápido crecimiento demográfico con una amplia base 

piramidal de pOblacidn menor de 15 años, la PEA tiende a redicirse, situaci6n és-

ta bastante conflictiva por cuanto los niveles de ingresos son bajos y las necesi-

dades en los servicios aumentan dia a dia. 

Los descensos del grupo de la PEA en los distintos países son del o~ 

den de 3 y 4 %. con excepci6n de Honduras donde fU6 bastante acentuada, pues ba.j6 

en el período intercensal en un 6 ~ 36.8 a 30.7 %)( ver gráficas comparativas 6, 

de PEA 1950 - 1960-64). Sería interesante observar como ha seguido el comporta¡¡nen-

to en los 41timos años. siendo lo más probable que ~a descendido dada la explo-

si6n demográfi ca de la reg16n. 

Es importante conocer tambi~n laproporci6n de la PEA en las distintas 

ramas de actividades econ6micas y sacar algunas conclusiones. 

Cuadro 10 

Poblaci6n Economicamente Activa por Ramas de Actividad 

( en porcientos) 

Ramas"de actividad Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 

1950 19~ 1950 1961 1950 1964 1950 1961 1950 1963 1950 19fQ 

1.Agr. silV.caza.,peIIrlA 54.7 48.9 63.2 60.3 69.8 65.4 68.0 65.8 67.7 59.4 50.8 47.2 

2.Minas y canteras 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 O.J 1.0 0.9 0.1 0 .. 2 

3.Industria 11.0 11.3 11.4 12.8 9.0 11.4 7.4 7.7 11.4 11.7 8.0 707 

4. Construcci6n 4.3 5.5 2.9 4.1 1.3 2.6 1.5 1.7 2.6 3.6 3.9 4.4 

5.Elect. agua,gas 0.6 1.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.6 0.5 

6.Com. banca, segurel 7.9 10.1 5.5 6.4 4.5 6.2 4.4 4.6 4.6 7.5 8.5 9.3 

7. 'l'ranep. Y comunico 3.5 3.5 1.5 2.2 1.2 2.1 0.9 1.5 1.9 2.4 2.4 3.0 

S.Servicios 14.8 17.2 11.9 13.0 10.2 11.4 11.3 ll.9 10.6 14.2 16.4 20.5 

9.No especific~das 3.1 2.2 3.3 0.9 3.9 0.7 6.1 6.3 0.2 0.7 1.5 

Fuente; Censos nacionales de poblaci6n. 
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Como es eabido otra de las características de los países en vias de de

sarrollo es el mantenimtento de un alto porcentaje de la poblaci5n activa en acti

vidades primarias, este hecho se corrobora en Centroam~rica donde el grueso de su 

PEA est~ en la agricultura, los porcentajes varlan desde 47 %(pand4) a 65 %(Hon

duras, Guatemala)en 1960-64. El promedio para el total de CentroamArica es de 60 % 

en el mismi período. Si observamos las gráficas ele la PEA por ramas de actividad, 

los descensos de las actividades primarias no fueron tan marcados en el perlo do in

tercensal, con excepci6n de Nicaragua y Costa Rica( ver ~fica 7 de PEA por ramas 

de actividad). La absorci6n de mano de obra en la industria fu' lento en el per!odo 

y lo tu~ mayor en el sector servicios, talllbi~n en el comercio, banca y seguros hubo 

un leve aumento, siendo ¡os ~s destacados loa de Costa Rica, Guatemala y Nicara

gua. En las otras ramas de actividad econ6mica la absorci6n de la PEA fu~ insigni

ficante. 

Siempre son los hombres los que predominan en la fuerza de trabajo, 

aunque hay. una fuerte tendencia de participaci6n de la mujer, sobre todg..ren Mica

, ragua .... se observ6 una alza regular de 14 % en 1950 a 20 'f, en 1961. 

Segdn los estudios de CELADE en Am~rica Latina, la participac16n f_ 

nina en la PEA es considerablemente alta en las grandes ciudaies en comparaci6n 

con el resto de cada país. También difiere su participaci6n de un estrato social 

de empleo a otro. La mayor concantraci6n es en las labores manuales. Segdn el gra

do de educaci6n así van ascendiendo en los estratos de empleo.( 36 }, 

En Centroalll~rica hay mayor proporci6n de mujeres en la PEA urbana que 

en la rural. 

( 36 ) Centro Latinoamericano de Demografía(mimeo). México 1975. paga. 44 y 45 
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Es en el medio rural donde trabajan en mayor proporci6n los menores 

de 15 afios y las personas mayores de 65 &~os. 

Si se analiza por ramas de actividad en cada una de las capitales en 

relación al total de cada país se observan las características siguientes. 

CUadro 11 

Poblaci6n Economicamente Activa en las Capitales por Ramas de Actividad 

( en porcientos ) 

Ramas de actividad Guatemala 
1964 

Agricul t\1ra.st1~cal:tura,pesca 0.8 

Minería, canteras 7.0 

Industria 35.0 

Construcción 41.:'5 

Elect. gas, agua 34.5 

Comercio 39.0 

Transp., y comunicaciones 39.6 

Servicios 52.8 

No especificadas 5.5 

Tegucigalpa 
1961 

2.1 

0.8 

19.6 

35.4 

53.3 

31.2 
26.0 

26.1 

18.3 

0.6 

0.9 

36.1 

39.2 

61.6 

45.2 

34.7 

37.4 

32.2 

San Jos~ 
1963 

4.0 

9.2 

48.8 

43.1 

35.2 

51.4 

35.0 

50.0 

35.0 

panamá 
1960 

1.6 

4.1 

54.8 

52.4 

56.5 

54.0 

52.2 

56.4 

48.5 

Fuente; Die Hauptstadte Zentralamerika por G. Bandner, pago 184 ( con ligeras 

modificaciones) • 

La PEA de las capitales se concentra mayoritariamente en las ramas eco-

n6micas de la industria, construcción, electricidad, gas yagua; en el comercio, 

transportes y servicios. 

Si se observa detenidamente en cada una de las capitales( puede verse 

las gráficas nmnero 8 A,B,C ) podrán notarse algunas diferencias entre las mismas. 
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POBLAClON ECOIDMICAMENTE ACTIVA EN LA CAPI'l'AL DE GlJATEIIIALl POR llAMA.S 
lE ACTIVIDAD. 1964 

POBL!Cl;OBECOIDMttlAHElmi: ACTIVA ElI TEGUCIGALPA POR lWlA.S IlE ACTIVIDAD 
1.961 
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En Guatemala las proporciones porcentuales de la PEA se distribuyen 

gradualmente en forma descendente en servicios, construcci6n, transporte, comer

cio e industria. En TeguCigalpa hay un alto pGrl/Centaje de la PEA en Rtirddádeti'de 

electri~idad yagua, seguida de industria, comercio, transporte y servicios( ver 

gráfica). En Managua, similar a Tegucigalpa hay un alto porcentaje de la PEA en 

electricidad, seguida de comercio, construcción, servicios, industria '7 transpor

te. En San Josá hay una alta proporci6n en comercio y servicios. seguida de indus

tria, construcción, transporte y electricidad. En ciudad panamá se observa un ca&

dro distinto a las dem!s capitales con respecto a la ocupaci6n de la PEA. se nota 

una mejor distribuci6n en las diferentes ramas de actividad propiamente urbanas(ver 

gráfica) y tambián con altos porcentajes. Los porcentajes más altos son en servi

cios y electricidad, aunque son levemente superiores- a las actividades industria

les, comerciales. construcción, transporte y comunicaciones. 

Las actividades agrícolas y mineras observadas con relativa alza en al

gunas capitales se debe a que se tom6 en cuenta SU :respectiva área metropolitana. 

Las alzas relativamente m~ores en minería y canteras se determillan en San Jos,i, 

tiudad Guatemala y ciudad Panami. 

De San Salvador no se dispuso de datos para el mismo período, 0010 los 

de 1950, pero cabe suponer que la situación no variaría sustancialmente si se le 

compara con las dem's capitales. En 1950 contaba San Salwdor con 33.4 % de la PEA 

en comercio y transporte, en servicios 33 '/o, seguida de electricidad, gas y asus 

con ,-:>.8 %. industria 24.5 % y las actividades primarias(agricultura y minería) 

un 4. %. 

Si se hace una ligera comparación entre todas las capitales en cuanto 
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a la ~orabsorci6n de su PEA, se nota que los más altos porcentajes en el rubro 

de servicios los tienen Guatemala, San Jos&y pallSllli; 52, 50 y 56 'f" respectivamen

te. En la industria eran San José y panam4 las qI19 mayor porcentaje de su PEA ah

sorMan con 48 y 54 ;t, respectivamente. Tegucigalpa era la que menos PEA tenía en 

actividades industriales, un 19 %. En el comercio son Managua, san Jos& y p~ 

las que ocupan mayores porcentajes, con 45, 51 Y 54 % de la PEA, respectivamente. 

También se encuentran los eleVados porcentajes en actividades de electricidad, gas 

yagua, siendo los más elevados los de Tegucigalpa con 53 %. Nanagua con 61 % y 

Pe.nam< con 56 'f.. También las actividades de construcci6n cuentan con regular pro

porci6n, siendo paDam4 la más alta con 52 %. seguida de San José y Guatemala. 

De acuerdo a las proporciones de la poblaci6n economicamente activa 

ocupada en las distintas ramas de actividad econ6mica se puede determinar el gra

do de crecimiento urbano de cada una de las capitales centroamericanas; crecimien

to que va de acuerdo también al desarrollo econ6mico de cada pars. De acuerdo a 

tales indicadores, aunque con ciertas reservas, ya que las estadí aticas no son 

lIRIY' confiables en la reg16n. serían San Jos& y Panam! las de ~ores ritmos de 

crecimiento econ6mico urbano y la de un ritmo menor entre todas ellas lo sena 

Tegucigalpa. 

En un sentido global también existe el panorama por sectores de acti

vidad econ6mica de acuerdo a su respectivo pah. Esos sectores globalizados son 

el primario, secundario y terciario. 

El sector primario engloba las actividades agrícolas, forestales. pes

ca y minería; el sector secundario abarca la industria, construcci6n y provisi6n 

de electricidad, gas y agua; el sector terciario comprende el comercio, transporte, 
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comunicaciones, almacenamiento y servicios. 

Cuadro 12 

Poblaci~n Activa por Sectores de Actividad 

( en porcientos ) 

Primario Secundario Terciario No especir. Total 

Guatemala 1964 País 65.5 14.1 19.7 0.7 100.0 

Capital 3.5 33.3 60.5 2.7 100.0 

Honduras 1961 pa!s 67.1 9.9 18.4 4.6 100.0 

Capital 2.0 27.5 59.9 10.6 100.0 

Nicaragua 1963 País 60.6 15.2 24.0 O. 2 100.0 

Capital 2.4 36.5 60.7 0.4 100.0 

Costa Rica 1963 País 49.2 17.8 30.8 2.2 100.0 

Capital 7.6 31.5 57.9 3.0 100.0 

P8lla!llá 1960 País 48.0 12.8 39.2 100.0 

Capital 3.1 21.2 74.5 1.2 100.0 

Fuente: Die Rauptstadte Zentralamerikas, por G. Sandner, pago 183 

Si se observa el panorama de cada capital con Sl respecti YO país son 

enormes las diferencias proporcionales en el sector terciario de la capital cc. C!. 

el resto de la poblaci6n; en otras palabras, es notoria la inflaci6n de ese seo-

tor no tanto si se le compara con los otros sectores en la misma ciudad como c9n 

el resto del país. Be allí que el "contenido econ6mico de estas concentraciones 

urbanas queda entonces marcado sobre todo por el crecimiento del 'terciario' "(37). 

El fen6meno de inflaci6n del sector terciario es característico de 

ios paises subdesarrollados que a base de &1 aceleran el proceso de urbanizaci6n 

( 37 ) MallUel CastelIs. La Urbanizaci6n Dependiente en Amárica Latina, en Urbani

saci6n y Dependencia en Am~rica Latina, ~!artha Schteinprt. SUP. Buenos 

Aires 1973. pago 75 
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en las grandes ciudades, sobre todo en las capitales. 

"EJl los ~aíses subdesarrollado s no se ha producido el paso de población 

del sector primario al secundario, y posteriormente, al terciario, como ha sucedi

do en los países industriales. En los países wbdesarrollados. la urbanizaci6n re

viste otra na1nraleza; es una urbanizaci6n terciaria, y s610 posteriormente, salvo 

excepciones, la gran ciudad promueve la creaci6n de industrias. n( 38 ). 

El sector terciario que aumenta constantemente en las ciudades grandes, 

en este caso las capitales, est~ influenciado por la migraci6n campo-ciudad y por 

el crecimiento acelerado de poblaci6n. Este fen6meno resulta grave cuando tanto la 

industria que cada vez se tecnifica más 7 los servicios pdblicos de las ciudades 

ss ven incapacitados para absorber los grandes excedentes de población, situaci6n 

que trae consigo innumerables problemas sociales, tales como la falta de viviendas, 

servicios educativos 7 los males de la delincuencia y la criminalidad, etc. 

Como se ha dicho. el sector terciario resulta muy inflado en compara.

ci6n a los otros sectores económicos en las capitales de Centroam4rica, pero don

de es más evidente es en Guatemala, Tegucigalpa y paDalll4. En Guatemala es de 19 % 

para el pa!s 7 de 60 % en la capital, en Honduras es de 18 % y 60 % para Tegucigal

pa y en P8DB!D& es de 39 % y 74 % para la capital. 8610 en Costa Rica se nota una 

diferencia menor de 30 y 57 % para el país y su capital, respectivamente. 

Dentro del sector terciario algunos autores hablan de un sub sector 

denominado "terciario primitivo" o de "refugio" que tiene actividades de servicio 

poco remuneradas y que no conetitu,yen empleos permaNlntes, son los que se dedican 

( 38 ) MUton Santos. Op.cH. pago 33 
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a hacer todo o casi de todo, que se dedican a vender su fuerza de trabajo al dÍa, 

a la semana o al mes y a aceptar remuneraciones muy bajas, apenas para vivir. Son 

lo~ que aparecen en algunas estadÍsticas como desocupados o subempUados. Entre 

ellos se encuentran sirvientas o trabajadores dom~sticos, limpiabo'tas, lavadores 

o cuidadores de carros, vendedores ambulantes, porteros. cocineros ambulantes, la

vanderas, limpiajardines, afiladores de cuchillos y otros micromenudistas ambulan

tes o sedentarios. fambién se encuentran individuos que practican toda clase de 

oficios por su propia cuenta que forDian parte de los artesanos. 

Según estos autores( M. Santos, Jaqueline Beaujeufearnier)este sub

sector no es "parasitario" pues alcanza a subsistir a base de su propio trabajo 

a diferencia de otros que si lo son, incluyendo, agregaríamos, a mucms que in

crustados en la maquinar:ia burocrática no hacen nada. 

En manto al sector secundario es digno mencionar la concentraci6n 

industrial que se realiza en las capitales en detrimento de las dem!s regiones 

de cada país. 

En el periodo que se analiza, 1960-64. las capitales duplicaban o 

triplicaban la proporci6n de la PEA en el sector secundario en relaci6n a su 

país; así se tiene que eiudad Guatemala casi triplicaba al resto del país oon 

la relación de 14 para el país y 33 % para la capital. Tegucigalpa lo triplica

ba con 9 % para el país y 'Z7 % para la capital; Managua lo duplicaba, 15 y 36 %. 

respectivamente. s510 San José y panamá no alcanzaban a duplicar el sector. 

En los 111 timos años, a raíz de la integración del Hercado Común 

habrá variado tal situación, aumentando la concentración del sector terciario 

en las capitales y por supuesto en meror medida el sector secundario. Aunque es 
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de notar algunas diferencias regionales en cada país, por ejemplo en Honduras 

donde el sector secundario tiene un gran crecimiento en la costa norte, donde 

San Pedro Sula como foco reeional concentra un alto porcentaje de industrias. 

Hasta 1960 el crecimiento industrial en Centroam~rica había sido muy 

lehto Y de escasas industrias, a diferencia de otros países latinoamericanos co-

IDO Argentina, Uruguay, Chile, M~xico. que desde los ai10s 30. comienzan la llama-

da "sustituci6n de importaciones". Es a partir del afio en menci6n que los paí-

ses centroamericanos canienzan a diversificar la industrializaci6n, aunque como 

se sabe es una actividad dependiente del capital foráneo procedente de los"pa:!-

ses industrializados, dadas las mayores inversiones de los mismos. Por eso al 

conjugar la urbanizaci6n con la actividad industrial en América Latina muchos 

autores remarcan la tesis de que es una urbanizaci6n dependiente.(39). 

En SWII8 se establece que las capitales centroamericanas obedébeJí1<su 

crecimiento de actividades econ6micsG en base al sector terciario y en un segun-

do nivel al sector secundario. 

5. LAS ESTRUCTURAS SOCIALES 

El cambio ~o se sucede en la estructura de clases sociales urbanas 

está de acuerdo al desarrollo econ6mico de cada país. Si se toma en cuenta que 

las capitales constitqyen el núcleo fundamental de las sociedades de los respeo

Uvos países, pues ellas ejercen el control econ6m1co y político, con la concen-

traci6n industrial que en ollas se fOl1l1a dan lagar a repercusiones importantes 

en la estructuxa de Clase e tanto cuantitativa como cualitativamente. A medida 

( 39 ) Para mayores detalles ver varios autores en Urbanizaci6n 1 Dependencia en 

Am~rica Latina, compllaci6n de Martha Schteingart. Ediciones SIAP. 



128 

se amplía el desarrollo econ6mico en cada pa!s, la clase proletaria como las ola

ses medias han ido adquiriendo conciencia de su participacidn política y social. 

Es hasta en los dltimos decenios, despu~s de la segunda guerra mundial, que estos 

cambios han sido ~s notorios. La urbanizaci~n en Centroam&rica como se ha visto, 

no ha ido a la par de la industrializaci6n, aquella ha precedido al surgimiento 

de la segunda. 

Hablando de las clases sociales urbanas, O. Ianni seflala que "al lado 

de la clase media, militares, intelectuales y estudiantes universitarios, la bUI'-

guesía industrial y el proletariado( sectores secundario y terciario) se convieZ'-

ten en las clases sociales mb importantes. su. peso espec!fico, en el proceso de 

la política, pasa a ser decisivo para la definici8n de los nuevos rumbos del po

der. ,,( 40 ). y esto es así, por cuanto las clases sociales urbanas son ~s dinúd-

cas contrastadas con las del campo. aunque no por eso deje de mantenerse la VeZ'-

dadera lucha de clases tanto en el campo como en la ciudad. 

Motivada por el fen6meno migratorio '1 el crecillliento veptativo en 

las grandes ciudades, es también evidente la diferenciaci8n social. En otro a;,)ar-

te de este estudio, se habló de la estructura interna de las capitales y como se 

vi6 que las barriadas marginales crecen dia a dia. Esta sit-""Jaci8n trae consigo 

grandes diferencias en los ingresos de las personas conforme a los tipos de _ 

pleo, lo mismo que grandes diferencias de consUlllO segóJ¡. las capas sociales. En 

una encuesta verificada en algunas barriadas marginales de Tegucigalpa se encen

trIS que el 21.5 '% de los jefes de vivienda encuestados eran nativos de la ciudad 

( 40 ) Octavio Ienn!. La Formaci6n del Estado Po)ulista en América Latina, Edi

ciones Era, M~tico 1975. pag. 98 
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y el 78.4 c¡, eran migranws ta¡'lto de pequeil.as ciudades como de zonas rurales y 

donde el ingreso promedio mensual por jefe de familia era inferior a 100 lempi-

ras( 50 d61ares). (41 ). 

Los niveles ~s bajos de ingresos afectan a la mayor!a de la pobla-

ci6n urbana y sobre todo a los migrantes, mientras q\.l.e los niveles superiores 

abarca un m1mero reducido de personas con importantes ingresos. 

( 41 ) Guillerm Molina ChoCaDO. La Mal'ginalidad Social en Tegucigalpa, en reviG

ta de Economía Pol!tica de la UNAlI, Tegucigalpa 1974. pag. 52 



Capitulo VI 

LA CIUDAD Y LA BEGION 

l. LAS RELACIONES CIUDAD Y CAMPO 

Es mucho lo que se discute y se ha discutido sobre las relaciones del 

campo y la ciudad. las tesis van desde las mls pesimistas hasta las optimistas_ 

~s primeras consideran la explotaci6n del campo por la ciudad desde el punto de 

vista econ6mico y demográfico. Estas tesis surgen como consecuencia de la revolu

ción industrial en la europa de los siglos XVIII y XIX. Y la otra tesis se refie

re al hecho de que ls ciudad transfo:rma modernizando el campo. La verdad es que 

ha,y un poco de todo ello y las relaaiones se vuelven interdependientes. ¿Hasta 

d6nde es posible la explotaci6n del campo por la ciudad? y ¿Hasta d6nde la ciu

dad moderniza al campo? Dificil de explicarlo, pero lo cierto es que tiene que 

ver con el grado de desarrollo económico del país o región de que se trate. En 

estos casos desempefl.a papel importante la planeación regional tratando de equi-

librar esas relaciones. 

En el siglo XIX. Xaut~. ponia de manifiesto la explotación del cam

po por la ciudad. En el proceso de evolución del sistema capitalista desayarfce 

la usura clandestina, para dar paso a instituciones especiales que hacen operacio

nes de crldito a la luz del día. son actos normales que producen intereses norma

les y no usurarios. Estas instituciones radican en la ciudad( bancos, sociedades 

de cr~dito mutuo) etc.) Aunque estos c~ditos son átiles al campesino o agricul

tor, esto hace más tributario al campo para la ciudad. Una parte considerable de 

valores creados en el campo parten a la ciudad sin ser compensados en valores 

equivalentes.( 42 ). 

( 42 ) Kar1 Xautsky. La Cuestión Agraria, Ediciones de Cultura Popular. Mbico 

1974. pago 223 
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Lo mismo sucede con la renta de la tierra, que va a parar en su mayo

ría a la ciudad. 

Los gobiernos no ponían atención al campo, fu~ despu~s de las calami

dades como efecto de la revoluci6n industrial y por las presiones de obreros y cam

pesinos, as! como las mismas necesidades de las ciudades, las que hacen modificar 

una apertura económica hacia el cempo en Europa. En los paises del Tercer Mundo 

esa apertura económica se pretende lograr hasta en los dltimos años con la implan

tación de reformas agrarias. 

Bernard Kayser mantiene un punto de vista diferente con relaci6n a las 

ciudades. ~s ciudades que se forman y crecen con un ritmo rápido no pueden ser 

consideradas como unos quistes existentes en el interior del tejido geográfico: 

consti~en una parte integTante de este tejido, y se desarrollan sobre un comple

jo sistema de intercambios vitales. Por muy lentos que sean en algunos paises los 

. progresos del equipamiento en vias y medios de comunicaci6n facUi tan y aceleran 

el funcionamiento del sistema. En consecuencia, la vida regional tiende a nacer 

ya adquirir amplitud en un espacio de nuestro globo en continuo crecimiento."(43). 

De donde se desprende que gracias al desarrollo tecno16gico la ciu

dad y la región se integran y tienden a ser m.1s amplias sus relaciones. 

Las relaciones entre la ciudad y la regi6n son constantes y duraderas. 

La ciudad se pcowee del campo en sus subsistencias y aquella exporta al campo 

productos industriales, atenciones médicas, el arbitraje judicial y ciertas di

versiones. Para comprender la ciudad es necesario conocer la regi6n entera. Se 

( 43 ) Bernard Kayser. Geografía Activa, pago 3tO 
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establece que la ciudad es una de las formas de vida de un país, es una eLpl'esión 

de la civilización. 

A medida se han ampliado los medios de transporte y comunicación los 

radios de aC0ión de las ciudades S9 amplían a~ mAs. En los países desarrollados 

donde las redes de comunicación son densas este fen6meno es mAs evidente que en 

los países de poco desaarrollo económico, como es el caso de los paises centroame

ricanos. 

En algunos estudios empíricos sobre el área de influencia que tienen 

el comercio y los servicios de una ciudad se toman en cuenta algunos criterios ta

les como: circulación de periódicos, las cifras de los almacenes de distribución 

del departamento y la audición de radio. El territorio en que se escucha por los 

menos tres estaciones de radio regularmente ald dia define los límites te6ricos 

del trea metropolitana y lo mismo sucede con los peri6dicos y artIculo s de alma

c~n.( 44 }. 

En la actualidad, con el desarrollo de los medios de comunicación y 

transporte, apenas SIl! concibe la región sin ciudad, as! como la ciudad sin re~6n. 

Tratándose de las ciudades capitales son sobre todo centros adminis-o 

trativos y políticos, pero tambi~n son la fábrica del campo, centro de negocios 

y centro cultural. En el campo de los servicios, las capitales como mayores ceD

tros de aglomeración, ofrecen una gama compleja que tanto sirven a si misma co

me al campo. Los servicios de educación, de salud y culturales son lIIIq amplios. 

La ciudad tambi~n es en cierto modo un reflejo de la región. Algunas costumbres 

( 44 ) William F. Ogburn. SocioloGia. Aguilar. Madrid 1968 
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rurales aportados por los inmigrantes o transmitidas a sus hijos encuentran co~ 

ticuaci6n en los hogares urbanos. Aunque en la ciudad abunden los productos ex6-

ticos, en el lugar de comestibles a~ se piden las especialidades o productos de 

la regi6n, por otro lado, el campo se adapta al papel nutricio que las necesida

des de la ciudad le impone. 

De acuerdo con G. Chabot, las zonas de influencia de la ciudad se di

viden en tres categorías: La zona suburbana inmediata, es lo que constituye la 

periferia de la ciudad, algunas veces compuesta de zonas suburbanas industriales 

o zonas suburbanas residenciales, pero por lo general son las barriadas compues

tas por migrantes del campo lo que constituye en su mayor parte esta zona • 

.l.ra zona suburbana media, que ya no perteneoe a la ciudad, pero que de

pende directamente de ella, por lo general se compone de residencias campestres 

de los babi tantes de la ciudad que acuden a ellas los fines de semana. (Aunque esto 

es más característico de ciudades desarrolladaS). 

La zona suburbana remota, de ella se acude a la ciudad en determinadas 

circunstancias, el contacto con ella no es ni inmediato ni diario, algunas de las 

funciones de la gran ciudad son tomadas por ciudades intermedias(45). 

Tomando en cuenta tal tipología las ciudades capitales abarcan toda la 

regi6n que comprende su respectivo país. Pero también merece sefialarse que en la 

actualidad las ciudades capitales ,tienden a menguar SU control monop6lico sobre 

la regi6n, pues debido a los adelantos técnicos la noci6n de influencia oambia 

sustancialmente. 

(45) G. Chabot. Op.cit. paga. 158 a 160 
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( 45 ) G. Chabct. Op. cit. pags. 158 la 160 
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B. Kqser seí'lala al respesto. que • el establecimiento de un nuevo si&-

tema da relaciones ciudad - campo es contemporáneo a una fase del crecimiento ca -

racterizada por la aceleraci6n del progreso tecno16gico, la concentración financie-

ra y por la generalizaci6n de la difUsi6n inmediata de la informaci6n. 

Los siguientes aspectos integran los nuevos factores del sistema: 1) La 

evolución tecnológica de los transportes y comunicaciones r..a. modificado las relacio

nes campo-ciudad; 2) el crecimiento urbano se ha convertido en un proceso autopro

pulsado, el campo juega un papel secundario; 3) la ciu~d se ensancha; 4) la evo

lución de la producci6n agdcola favorece la explosi6n de las relaciones ciudad-cam

po; 5) la difUsión de los modelos cul turales o ideo16gicos ha perdido su autonomía; 

6) la riqueza del campo es drenada por empresas nacionales e internacionales dando 

lugar a cambiar de naturaleza las relaciones ciudad-campo; 7) la noci6n de área de 

influencia ha perdido mucho de su contenido e importancia.( 46 ). 

Aunque 10 anterior tiene un enfoque europeo, es tambi.sn aplicable en 

alguna medida a los pa:!aes latinoamer.i.canos. 

2. SOPREMACIA DE LA JERARQUIA URBANA DE LAS CAPITALES 

Todas las capitales ejercen la misma funci6n urbana, una de las mejor 

definidas, es decir, como centros pol:!ticos y administrativos. Tampoco son simples 

capitales administrativas, tambUn expresan la vida econ6mica del Estado, as! como 

sus concepcioDSS en materia administrativa, política y estrat4gica. Por SUB posi

Ciones rectoras crecen con gran rapidez recibiendo poblaci6n de toda la provincia, 

este crecimiento se realiza cada vez 1Ms rápido como ya se ha ael'lalado. Todas las 

( 46 ) Bemard Kayesr. El Espacio Rural y el Nuevo Sistema, de Relaciones Ciudad-Campo, 

en Revista di Geograf'ta. volÚlllen VI, nO 2. Departamento de Geografía, Unive:r-

sidad de Barcelona, 1972 
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capi tales centroamericanas se ubican en esa posición rectora en el centro de su 

respectivo país, la excepci6n ea panam! que tiene a su vez fUnci6n portuaria. 

~esde su ubicaci6n se relacionan oon todas las poblaciones bajo su dominio. En 

este santido las capitales ejercen sus funciones de centros regionales polarizados 

y conforman su región de acuerdo a sus relaciones precisas. 

Son 'Varias las teodas aplicadas a la jerarquía urbana, entre ellas es

tan la de W. Christaller denominada de los "lugares centrales" basada en la distri

buci6n especial de los lugares, la función y el tamafio, dando lugar en Sl esquema

tismo a figuras exagonales continuas y determinadas por ciertas distancias entre 

una y otra poblaci6n. Esta teoria ha sido muy cuestionada por muchos ge6grafos 

(Pierre George. Labasse, Kayser, M. Santos) pues la consideran muy rígida y siD! -

plista, "expresada por organig:ramas en forma de sistema planetario, asociando en 

relaciones de dependencia jerárquica astros, planetas y sat'lites" (47), Las otras 

tipOlogías de ciudades eon m!s bien de observación empínca. pues se basan en da

tos relaes de población, son ellas las de primac!a o basada en una ciudad primada 

o preeminente y la otra se sustenta en los distintos rallfIOs de t8llaflo, ea la ~ 

Size rul de los norteamericallOs. 

Como quiera que sea, la intenci6n de· clasificar a las ciudades ya sea 

por su fUnción o Sl tamaflo ha sido la de proveer bases para una mejor organización 

de las IIismas. 

-Se le da el nombre de jerarquía urbana a la distribución de la pobla

ci6n según el tamaño de las ciudades. Esta consti~e un rasgo distintivo del pro--

( 47 ) Milton Santos. Op. cit. pago 179 
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ceso de urbanizaci6n y desarrollo econ6mico 00 un pals, pues representa la forma 

en que se concentra la poblaci6n y en mayor o menor g:rado, las activid8des econ6-

micas, eociales, cul turale s y políticas. En funci6n de la di stribuci6n de los ta-

maños de las ciudades y el mngo que ocupan en la escala de la jerarqu!a, ~sta pu&-

de ser de tres tipos: preeminente, rango-tamaño e intermedia. La primera existe 

cuando la ciudad mayor del pa!s tiene una poblaci6n varias veces superior a la. 

ciudad que le sigue en tamaño; la segunda se manifiesta cuando la ciudad mayor es 

el doble de la segunda, triple de la tercera, cu!druple de la cuarta, y ..1L veces 

la de rango..1L. La jerarquIa urbana de rango intermedio, como SI. nombre lo indica, 

esM entre los dos tipos extremos de jerarquia urbana.!t( 48 ). 

De los dos m~todos seffalados, rank-size y primac:1's, parece ser que el 

primero de ellos es ds aplicable a las ciudades de los paises desarrollados, en 

cambio el segundo parece ser caracter!stico de los pa!ses en v:1'ss de desarrollo. 

Antes de analizar la primacía de las capitales centroamericanas mere-

ce hacer una paquef1a observaci6n entre la poblaci6n total de cada país y las capi

tales. Seg&¡ las estimaciones de poblaci6n de CEPAL( Comisi6n Econ6mica para ADI~ 

rica LatiDa) para 1970, la concentracic5n de poblaci6n en las capitales con respec>-

to al total del paIs. se observa ds abultado en Costa Rica y Panam4, la primera con 

un 25 " Y la segtUlda con un 29 " del total de su respectivo país. En el otro erlre-

110 se enalentra TegucigalPl con 9 % y San Salvador con 10 "del total de sus pobla

ciones nacionales. En fODla intermedia se enalentran Guatemala con 15 % y Managua con 

18 %(ver gr!fica 9. poblaci6n total y de capitales). Esto demuestra las diferencias 

( 48 ) Luis Unikel. El Desarrollo Urbano de M~xico. El Colegio de M6xioo. ;{~xico 

1976, pag~ 55 
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de concentraci6n de poblaci6n de cada metr6poli en su respectivo pats •. 

En 1950, la primad.a de las capitales centroamericanas era la siguiente. 

Cuadro 13 

Primacfa de las Capitales Centroamerioanas en 1950 

Capital 

San Jos' 

Guatemala 

'fegllc1galpa 

San Salvador 

~ de la poblaci6n 

metropolitana sobre 
la poblaci6n total 

19.7 

10.6 

7.3 
1l.9 

13.3 

23.9 

N_ro de veces ds grande 

que la segunda aglomeraci6n 
urbana del pals. 

10.5 

8.2 

4.2 

4.0 

3.9 

3.1 

Fuente: Har1ey I... Browing en The Annals, 1958. cuadro 3 

"a 118yor primacía en 1950 respecto a la s8gI1nda ciudad las tenIan San 

José J guatemala y las de menor primacía eran Managua y Panam4. 

Segdn otros cá1cu1oa de los censos de 1960, estableciendo la relaci6n 

demográfica de las tres principales ciuda des, tomando como base porcentual. 100 

igual a la Capital esas relaciones eran: Guatemala era 100: 12: 10. o sea. que 

la segunda ciudad equivale al 12 % y la tercera 10 % en relac~n a la Capital. 

En los otros países era así: San Salvador 100: 29: 16; en Honduras, Tegucigalpa 

100: 61: 29; en Nicatagua, Managua 100: 23: 22; en Costa Rica, San Jos' 100: 9:. 8; 

en Panado Panam4 100: 22: 8. 

Como se observa la situaci6n de primacía varía de capital a capital. 

En todas ellas es notoria una distancia demográfica grande en relaci6n ti. las eíu.. 

dades de segundo y tercer orden, siendo la ~s pronunciada la de San José '1 en el 
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otro extremo, es decir, de una distancia menor lo es Tegucigalpa, ya que la se -

gunda ciudad de Hondums que es San Pedro SUla crece más rápido que la capital 

a partir de 1950. De 1950 a 1961 la poblaci6n de San Pedro SUla aument6 en 108 % 

en comparaci6n con 70 :¡{, de Te¡;,'Ucigalpa. La primacía de Guatemala, San Salvador, 

Managua. Y Panam4, coo relaci6n a BU segunda y tercer ciudad es también muy grande, 

aunque no se acerca a los niveles de San José donde la primacía es allí tremenda-

mente mayor( para mayor objetividad ver gráfica 10 de primacía urbana}. 

De acuerdo a las últimas estimaciones censales las ciudades mayores 

de 20.000 habitantes en 1970 - 71 era como sigue. 

Cuadro 14 

Centroam'rica: Ciudades mayores de 20.000 hahi tantes 

Costa Rica Poblaci6n en El Salvador Pob1aci6n en Guatemala Poblaci6n 
miles miles en miles 

San Jos3 206 San Salvador 393 Guatemala 731 

Li.m6n 24 Santa Ana 168 Quezaltenango 54 

Puntarenaa 24 San Miguel 108 Escuintla 32 
Alajue1a 29 Zacatecoluca 55 Puerto Barrios 29 

Hered1a 24 N. San Sabador 54 Mazatenango 24 

C&r'tago 22 Ahuacbapán 51 

Sonsonate 47 

San Vicente 46 
Chalchuapa 44 

Honduras l~l Nicaragua Panam4 

Tegucigalpa 249 Managua 367 p8Jl8III4 418 

San Pedro Sula 122 Le6n 89 Co16n 68 

La Ceiba 40 Hatagalpa 76 David 36 

Puerto Cort&a ~ Chinandega 53 La Chorrera 26 

El Progreso 23 Granada 51 

Choluteca 20 Masa,ya 49 
Fuente: América en Cifras, OEA 1972 Y Banco Central de Honduras 1971 - 73 
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Como se deja ver por el cuadro 14. la primacía de las ciudades capita-

les siempre se hace notoria. No obstante, se notan a16unas diferencias: San Salva-

dor y Tegucigalpa apenas logran duplicar la pOblaci5n de su selJUlda ciudad. En las 

dem!s las distancias demográficas en relacMn a las dem!s ciudaiies son siempre mayo-

res. 

Aunque en Centroam~rica no se da el caso de verdaderas conurbaciones, 

o sea, ciudades próximas donde sus funciones urbanas quedan por ello modificadas, 

hasta el punto que se plantean problemas administrativos comunes, sin embargo, e-

xiste la tendencia a tal fen6meno en algunos paises. tales son los ejemplos de San 

Salvado~ Nueva Sa& Salvador(Santa Tecla} y Santa Ana - Chalchuapa; en Nicaragua, 

I'lanague...Masaya.-Granada; en Costa Rica, San Jos~ Heredia - Alajuela y en p~, 

panam! - San Migueli to - La Chorrera. En este '6l timo país se considera como hea 

metropolitana adeds de la ciudad de Panam! como centro, a San Migueliilo. La Cho

rrera y Co16n( 49 ). El caso mb aislado es el de Tegucigalpa cUJa ciudad m4a cal'-

cana. la antigua capital, Comayagua, se encuentra a unos 85 kil6metros aprorlmada

mente de aquella( para mayor obj eU vidad ver mapa 26 de ciudades de 20 lIil bP.bi tan-

tes y m4s). 

3. LA PLAllEACION URBANA 

As! como existe la tendencia a la implantaci6n de refomas agrarias, 

as1 tambitln debe existir la r~forma urbana, pues tanto un fen6meno como el otro 

están intimamente relacionados, son parta de une. misma totalidad. 

( 49 ) El Sistema Urbano de P8J18J!l!, Informe Ttlcnico preparado por Charles P. Boyce 

presentado al Gobierno Panamefio, 1975 
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Los problemas que acarrea un crecimiento demogr~fico acelerado y una 

migraci6n rural-urbana en oonetante crecimiento son motivos de alarma para buscar 

soluciones y un instrumento básico en este sentido, lo cansti tuye la planeación. 

Las reformas, tomando en cuenta la situación sociopolítica de los seis países cen-

troamericanos, por no hablar de cambios radicales, debe ser integral, tal 00Il10 se 

concibe una verdadera planeación regional. l.os cambios no 0010 deben ser en la re-

bovación y creación de los centros urbanos sino tambilSn a nivel de la región. La 

-.o.*U:J¡saio1:6n~d.~ administrativa, etc., la creación de nueVos polos de 

desarrollo y el incentivo a los existentes fuera de las capitales son políticas de 

preveer en una planeaci6n de este tipo. 

11 Ningdn país de AmlSrica Latina,oon la posible excepci6n de Cub¡;. ha 

orientado coordinadamente las inversiones productivas y en equipamiento social, la 

construcci6n de la infraestructura rural y urbana y la ubicación de los recursos 

humanos con un criterio espacial de alcances nacionales y regionales... En tales 

circunstancias la urbanizac16n es un proceso espontáneo que se realiza sin una 

b!sica coordinaci6n entre las inversiones del sector p~blico y del sector privado, 

las que aBÍ favorecen a las grandes ciudades con respecto a las pequel'ias y olvidan 

las necesidades indispensables del CSIIlPO."( 50 ). 

Si bien existen organismos nacionales que tienen que ver con la pls

neaci6n urbana en cada país centroamericano, tales como los institutos de la vi

Tienda, seguro social, etc •• estos actWm aislados de las administraciones metro _ 

poUtanas, a tal grado que, la mayoría de ellos soj,. entes autónolllOs, lo que les da 

( 50 ) Jorge Enrique Bardoy. Política de Desarrollo Urbano y Regional en Am6rica 

Latina. SUP. Buenos Aires 1972, pago 131 
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la característica de ser "autosuficientes". Cuando una política de urbanizaci~n 

se encuentra tan difusa, el resultado es gasto de dinero, energía y tiempo. 

Si bien el desarrollo explosivo de las capitales centl."oamericanaa es 

un elemento DUevo, no por eso deber! dejarse pensar en los problemas que atañen 

al futuro de las DUevas generaciones. 

Cabe volver a citar Le Corbusier, el mago de la planeaci6n urbana co

mentando la Carta de Atenas, las claves del urbanismo se contienen en las cuatro 

funciones siguientes: habitar, trabajar, recrearse(en las horas libres) y circular. 



Capítulo VII 

TEGUCIGALPA: EJEMPLO PECULIAR DE DESARROLLO URBANO 

l. UBICACION y A::i>ECTOS GENERALES 

La ciudad de Teguoigalpa oomo Capital de la Repáblioa de Honduras, se 

encuentra en reg!.6n oontrica del país. SU ubicaoi6n matedtica se puede estableoer 

aproximadamante entre los f570 8' Y f570 lS' longitud oooidental y entre los 14
0 

3' 

y 140 9' de latitud norte. 

De acuerdo a los aspectos naturales de emplazamiento(aspeoto topográ

fioo) y SU situaci6n(aspecto regional). se puede deoir con respeoto al primer ele-

lIen"to que la ciudad se ubica en una meseta, flanqueada en su parte norte por los 

cerros el Picacho y El Berrinche. SU emplazamiento se hizo a orillas del rio Cho-

luteca obadeciedo entre otros factores, al clima no extremoso de la regi6n. a la 

poblaCión indígena existente y a otros recursos Msicos como el agua y sobre todo 

por las Ye"" lÜJlfta1ea de plata en sus cercanías. Este emplazamiento original re

presentar« importancia estratégica para la seguridad de la IDÍSIIIa oiudad. especial-

_te durante la 'poca de guerras civiles en que se debate el paIs durante el si-

glo XIX Y los tres primeros decenios del presente. 

Stt situaci6n o posici6n la hace formar parte de la región montaftosa 

central, lugares éetos que eran preferidos por 108 espaiioles de la conquista, tan

to por la poblaci6n ~bor.ígen ya existente. como por la salubridad de la regiÓn a 

diferencia de las costaa que eran calientes y malsanaa, esto ál timo espeoialmente 

en la costa norte. Pero esta situación o posición no dejó de acarrear obstáculos 

en cuanto a una comunicaci6n ds rápida, especialmente en los tiempos modernos 

cuando el comercio y los núcleos de población crecen y se hace necesario de majo-

res vías de comunicación y transporte. anomalÍa ésta que hasta hace pocos afias ha 

ido venciendo con ayuda del progreso técnico. 
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La ciudad se encuentra a una altitud promedio de 1000 m.s.n.m. El cli

ma se establece como Aw"gi. segdn la clasificaci6n de W. Keppen. Este clima se 

caracteriza por grandss cantidades de lluvia en les meses de mayo a octubre, o sea, 

el período que corresponde a las estaciones de verano y otoño en las latitudes me

dias, los llleses restantes son meses de relativa sequía. 

En síntesis, la importancia hist6rica de la ubicaci6n de Tegucigalpa 

es que no fu~ asediada por huestes piratas durante la colonia y tampoco sufrió al

guna destrucci6n durante la s" revanchas" civiles. 

2. FUNDAClON 

El período de conquista española se puede determinar en el corto ,apá

cio de 20 añose 1524 - 1544), o sea, desde que se realizan las primeras fundacio

nes de ciudades hasta el establecimiento de la Audi3ncia de los Confines que da 

conformaci6n a lo que más tarde se conocería como Capitanía General de Guatemala. 

Las fundaciones de ciudades, durante este períddo, tienen el carácter de avanzada 

conquistadoraa hacia el interior del país, asi 8S como se fundan primeramente las 

ciudades de la costa norte para continuar con las del interior. Esas primeras fun.. 

daciones son : Puerto Caballos( hoy Puerto Cortés) en 1524, Trujillo en 1525. Jerez 

de la Frontera de la Choluteca( Choluteca) en 1534, San Pedro de Puerto Caballos 

( San Pedro Sula) en 1530; Gracias a Diose Gracias) en 1536, Valladolid( Comayagua) 

en 1537. Todas estas ciudades llegan hasta nuestros dias. otras fundaciones tuvie

ron muy corta duración. 

De esas fundaciones españolas me.ncionadas, Trujillo desempel'ió la pri

mera gubernatllra de la Provincia de Honduras durante unos 33 años, pasando despu~s 

la sede del Gobierno a Comayague quien ejercería como Capital hasta 1880 fecha en 
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que fu~ trasladada la sede a Tegucigalpa. 

La ciudad de Gracias fuá la primera Capital de Centroamárica por haber-

se establecido allí la Audiencia de los Confines en 1544, teniendo jurisdicci6n 

desde Chiapas hasta Pa.nam!. Más tarde esta Audiencia pasa a Guatemala donde sería 

la sede del Gobierno de la Capitanía General hasta la Independencia. 

Durante el periodo de conquista no aparece Tegucigalpa. Esta será fruto 

del desarrollo de la época colonial. 

No se sabe con exactitud la fecha de fundaci6n de Tegucigalpa, pero la 

mayoría de los historiadores parecen estar de acuerdc que r~~ en 1578. Aunque no 

es ccstumbre celebrar la fecha de fundaci6n de cualquier ciudad, a d.iferencia de 

las celebraciones del santo patrono, si se recuerdan los centenarios de fundaci6n 

en algunos casos. En el ejemplo de Tegucigalpa ~~sta este año(1977) el 29 de sep-

tiembre se llev6 a cabo una conmemo~ci6n del 399 aniversario de fundaci6n de la 

ciudad, con lo cual se oficializa dicho nacimiento. 

!egucigalpa se forma y crece como consecuencia de la fiebre metal~ ,. 

gica que afecta a España durante la ~poca del mercantilismo como politica econ6--

mica. Honduras se caracteriz6 durante esa época como la i-rovincia de mayor explo-

taci6n de oro y plata en la Capitanía General de UUlltemala, siendo Tegttcigalpa el 

mayor centro minero de la región. 

Un afta despu~s de la supuesta fundaci6n(1579) recibe el titulo de 

"Villa Real de Minas de ::len l'Iiguel de Tegucig-.üpa". Ese mismo año se eleva al 

rango de Alcaldía ~or, abarcando su jurisdicción y al mismo tiempo área de in-

fluencia de la ciudad, sobre poblaciones del centro y 9lr del país. Se estable-

cen as! sujetos a la Alcaldía Yayor los Departamentos actuales de Francisco ~~ra-
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zán, Choluteca, Valle, El Paraíso, parte de Colón, parte de Olancho. de la Paz y 

Gracias( Lanpira)~ Intibucá. 

rara la explotación minera, los españoles aprovecharon de la región 

toda la escasa mano de obra indígePA existente, teniendo que cubrir ~~s necesida

des en tal sentido con fuerza de trabajo traída de otras regiones como Guatemala 

y Néxico, también con los aportes de mano de obra esclava con los negros que se 

introducen desde el siglo M. 

Cerca del lugar de fundación de Tegucigalpa, se encontraba el pueblo 

indígena de ComayagUela y que desde 1938 forma con ella una sola entidad edilicia. 

Anteriormente a esa fecha, Comayagüela, separada por el río Choluteca, había veni

do funcionando como municipalidad aparte. Desde su unión, ComayagUela. no desempe

fia otro papel que el de ser un gran sector de la Ciudad-Capital, constituyendo en 

gran parte el centro de negocios. 

La. Capital esJa su ve~ sede de la cabecera Departamental de Francisco 

Morazán y cabecera del municipio de Tegucigalpa, llamado Distrito Central, compues

to de 31 aldeas( ver mapa 27 del Municipio de Tegucigalpa). 

3. DESARROLLO URBANO 

Tegucigalpa cuyo nombre indígena quiere decir "Cerro de Plak"( Teguz: 

plata y Galpa; cerro), obedece su desarrollo hist6rico como centro urbano, hasta 

el siglo XIX, a su funci6n minera y como centro administrativo reeional. Como Al

caldía Mayor tuvo un radio de influencia muy amplio, pem a raíz de la independen

cia política y de la formación del Estado hondurefio. su radio de acción se restrin

ge por la creaci6n del Departamento de Tegucigalpa( hoy Francisco Morazán). Es a 

partir de 1880 C\}.ando se eleva a la categoría de Capital del país, que BU hinterland 

se extiende a toda el ~:l:ea nacional. 
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El desarrollo de las ciudif.es está en relaci6n directa con el desarrollo 

de la regi6n o país en que se ubiquen. 

Se sabe que el desarrollo urbano de los países subdesarrollados es muy 

diferente al de los países industrializados o desarrollados. Este desarrollo urbano 

en los segundos paises se debe a los problemas que tuvieron que salvar como conse

cuencia de la revoluci6n industrial. En cambio, las ciudades de los primeros y tal 

es el caso de Hondums, han tenido su t6nica especial de crecimiento y desarrollo 

derivada de la política colonial de que fueron objeto, primero por Espalla y despu6s 

por la influencia neocolonial que le imponen los paises desarrollados, arrinconándo

las a determinar un crecimiento en base a la exportaci6n de productos basados en el 

monocultivo. 

~as ciudades coloniales dependían absolutamente de su comercio extermor 

con la metropoli, :ra <¡\le la política mercantilista implantada por Espalla prolúbia 

toda relaci6n comercial al1n entre las mismas colonias. Esto traía como consecuen

cia la poca movilidad de 818 capitales para Sl desarrollo. ya que la acumulaci6n 

de riqueaa era ms;yor para Espai'la. o mejor dicho para Europa a trav~s de aquella. 

Esta política adem4e obstaculizaba la formaci6n de un mercado interno, pues el que 

lleg6 a existir ~ra tan dQ,il que apenas traspasaba el umbral de las ciudades. Tam

bi&n hay que agregar los altos y bajos que la explotaci6n minera provocaba debido 

a las crisis en furopa. a la falta de mano de obra, de desarrollo t6cnico y de in

versi6n de capitales. ~do ello repercutía n~tivamente en el desarrolLO urbano. 

uependiendo de su funci6n predominante, as! f'u6 el relativo crecimien

to de las ciudades coloniales; ya fuese el d&~c:hidad portuaria. admiD1strativa o 

minera; pero una vez dejaron de ejercer esa f'linci6n predominante y no la sustitu.-
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yeron por otra, las ciudades languidecieron; tales son los ejemplos de Trujillo, 

Gracias y Comayagua. En el caso de aquellas poblaciones que durante la conquista 

fueron creadas para formar una ciudad, no pasaron de ser nl1cleos rurales hasta el 

siglo XIX, así tenemos el ejenplo de San Pedro SUla que llega a ser una aldea haa-

ta el siglo pasado, o sea, hasta que en l870 llega el ferrocarril mcional. Hoy 

es la ciudad de ~s rápido crecimiento econ6mico del pafs. 

Ita ciudad de Tegllcigalpa, a pesar de los al tos y bajos de la minena 

colonial, se oonsidero desde el siglo XVIII como la principal pOblaci6n del país. 

lUlo se debe a que, además de SIl desarrollo minero, llegÓ a concentrar, dentro de 

la relatividad de desarrollo econ6mico de la ~poca, a una mayor bur~esía comer -

cial aunada al sector burocrático y tBlllbi6n a un sector terrateniente que vive en 

la ciudad y que se mezcla oon actividades comerciales, ademls de existir un sector 

de obreros asalariados que contribuyeron a consumir los productos del campo .,. de 

la pequefia industria. 

Al 

ljependiendo de sus f'liDciones minera y de centro adllinistrativo regio-

nal durante la oolol11a. su aepecto va cambiando a partir de SIl trazo inicial. Asi 

es como de su antigua ZODa EIIplazada ~ cerca de la ribera del no Choluteca al 

norte de la actual ciudad, ásta se fu~ extendiendo hacia el este, Slr y oeste Y. 

auy escasamente hacia el norte debido a los declives de los cerros{ver plano gene-

Tal). Al observar SIl plano actual, el trazo es mls irregular hacia el norte debido 

a esa topografía abrupta que se ha mencionado, es allí donde se encuentran las fal-

das de los cerros. Por el oontrario, la parte sur y este son planas, lo que ha dado 

lugar a una expansi6n de la ciudad hacia esos sectores. 

El centro aetlUll de la ciudad o lo que los norteamericanos llaman el 
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CBD( Central Business District), lo constituye la zona antigua o lo que fuá el 

n~cleo de Tegucigalpa alrededor del Parque Central y una parte de lo que era la 

Municipalidad de Comayagl.lela, esto es, que cubre la parte inmediata o próxima al 

norte y sur del río Choluteca. Como límites generales se pueden establecer: Pa~ 

que La Concordia al norte '1 Parque Obelisco al sur; Cementerio General al oeste 

y los barrios Morazán y Guadalupe al estee ver plano de unidades funcionales). 

En el centro se ubican las principales unidades funcionales, tales 

como bancos, casas de comercio, ministerios, algunas embajadas, hoteles, hospi-

tales, cines, clubes nocturnos, pa~es citadinos, iglesias, pensa y alguna ta-

dio, telecomunics ciones, palacio presidencial, congreso, etc. 

Con el mayor crecimiento que ha tenido la ciudad a partir del decenio 

de 1950, el centro urbano se ha ido modernizando poco a pocopor medio de edificios 

al tos y la ampliaci6n de algunas calles. Son pocos los edificios coloniales que 

se pueden observar, siendo los m!s sobresaliElltes las iglesias y las calles es-

trechas en el viejo n11cleo de Tegucigalpa. 

PUera del oantro urbano 1 debido al crecimien to demográfi co de la ciu-

dad, han ido apareciendo en su. periferia algunas zonas residenciales o colonias de 

altos 1 medianos iDgreeos, así como las barriadas marginales( 51 ). 

La estructura del organismo urbano estA determinada por la ampliación 

de barrios, colonias 1 barriadas, as! como del carácter funcional que van tomando 

los lllismees 1, las que 1a tienen construcciones ubictadas en el oantro urbano. 

( 51 ) Es necesario distinguir entre barrio, colonia y barriada. El barrio lo cons
tituye la circunscripción de sectores c6ntricos de la ciudA A , la mayor!a des
de que comenzó a formarse la ciudad; las colonias son ui'bw5bionee de edi
ficación m!s o menos moderna. dependiendo del nivel económico de los residen
tes y por último, las barriadas o zonas marginales habitadas mayomente por 
un lumpenpro~etariado. 

Se decía que al crecimiento de la ciudad estA determinado, ademA s de 

un crecimiento econ6mico, por el demográfico que se realiza por los movimientos 

natuxa! y migratorio. 

En 1m. Tegucigalpa contaba con 5.000 habitantes. en vísperas de la 

independencia(1821) con 7.000 habitantes, temiendo en ese entonces un poco m!s que 

Comayagua que era la capital del país. En 1910 tema una poblaci6n de 11.104 habi

tantes :1 medio siglo despu~s. w 1961, una población de 154.000 habitantes. El ere-

cimiento relativo en el siglo pasado se debe 3 la crisis econ6mica que sufre Ho~ 

como por la aUa tasa de natalidad que para todo el pa1s se establece en 3.5 % 

anual. 

Por otro la:lo, el crecimiento urbano ha sido un fenómeno más bien in-

dependiente del proceso de industrializaci6n tal como sucede en loe países de sarro-
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Cuadro 16 

Tegucigalpa: Distribució Sccioprofesional de la PoblaciÓn Activa 

de 10 al'los y ds. 

Sectores econ6micos 
o socioprofesionales 

Agricul tura 

.anería y canteras 

Industria 

Construcci6n 

Electricidad, gas y agua 

Comercio 

Ocupación 
( miles ) 

0.8 

0.1 

8.6 

Transporte, álmacenam1ento y comuni<*::L6n 2.1 

Servicos comunales, sociales y perBOllBlel¡! 18.2 

otras actividades 5.1 

47.9 

Fuente: Censo de poblac16n y vivienda de Tegucigalpa 1961 

Porciento 

1.7 

0.8 

18.1 

8.5 

0.9 

17.5 

4.4 

:38.0 

10.6 

100.0 

Bacinado a un lado las diferencias que puedan haber con datos presen-

tados anterioDlente, siempre es digao de observar que el sector terciario( come%'-

cio, transporte, servicios) en este caso' se tiene un porcentaje de 60 }'(;, lo que 

dEI\IIUestra la 1nflac1~n con relación al sector secundario, que es el ds dinúJico 

8D los paises desarrollados. 

CUadro 17 

Tegucigalpat Categoría ocupacional de la PEA en 1961 

Categor!a 

Patronos 
Empleados de Gobiel'DO 
Empleados partiClll.ares 
Trabajadores independientes 
Trabajadores familiares 
Otros 

N&nero en miles 

0.7 
10.7 
24.6 
6.6 
0.4 
4.9 

Porciento 

1.4 
22.4 
51.5 
13.7 
,0.7 
10.3 

47.9 100.0 
Fu8Dte: Censos de poblaci6n y vivienda, Tegucigalpa 1961 
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Si bien los empleados particulares apn:"ocen en un porcentaje elevado 

(51.5 % ), ello se debe a que aparece.n juntos los oLé:ros de la industria y los 

empleados de comercio y de otros servicios. A estos siguen los empleados de f.O

bierno entre los porcentajes elevados de ocupaci6n, los que comprenden un 22 ,c. 

de la PEA. Y 10B trabajdores independientes r;.".~ co¡;¡prenden un 13 %. 

Gran parte de la fuerza de trabajo urbana es asalariada. Del total de 

la pOblación economicamente activa en Tegucigalpa el 43 % sol!- ocupados y de ~stoa 

como se sabe depende un alto porcentaje de la población. 

Generalmente los inmigrantes procedentes del campo por BU falta de 

cualificación para trabajar en la ciudad, son los de ds bajos ingresos y son los 

que se ubican en la periferia formando los cinturones de mseria en las barriadas. 

Por lo general no tienen ningI1n salario fijo, Slno que viven o ltpa.san la vida" de 

pequeños oficios o de modestos servicios COIDO mandaderos, carreteros, cargadores, 

etc., el paro, encubierto o no, es una realidad frecuente entre ellos. 

Es muy diferente la si tuaci6n de las clases favorecidas, ya se trate 

de la burguesía CQIIIercial, industrial, financiera, alta burocracia o de las cla~ 

ses medias, qm teniendo mejores ingresos desarrollan formas variadas de conSWllO. 

Estos dos extremos de pOblaci6n urbana tienen logicamente diferentes 

capacidades de compra, aunqu.e las diferencias son ds bien de orden caantitativo 

que cualitativo, especialmente entre las clases medias y obreras pues ambas consu

men por 1,0 general los mismos bienes y servicios comunes. La diferencia ssU en 

las cantidades consumidas y la f"cuencia del consumo. Son las capas sociales que 

gozan de rentas ds elevadas, las que ds consumen. A esto hay que agregar 1& 

tendencia de las clases con mejor renta a consumir productos importados. Ciertos 
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sectores de las clases medias tienen la tendencia a vivir como las capas altas 

para determinados conSWllOs como autom6viles, vivienda, turismo, etc. 

Por otro lado, la poblaci6n urbana en oomparaci6n con la rural. tiene 

efectos economicamente acumulativos por la elasticidad de la demanda, pues dadas 

las posibilidades de compra a cr~dito, las capas inferiores de la poblaci6n lle

gan a tener un consumo mayor del que sus salarios deberían permitirles. Este con

sumo es más <"levado que el de la poblaci6n agrícola de igual nivel, ya que el lu

sar de producci6n y el lugar de consumo es id~ntico~ la ciuda d. 

Se nota ~e del estudio de la poblaci6n urbana se llega al estudio de 

la economIa urbana, ya que la misma estructura de la poblaci6n esM vinculada a la 

misma economía urbana. 

5. CIUDAD Y REGlON 

A mayor desarrollo de la ciudad desde el punto de vista econ6mico. exip~ 

te una mayor relaci6n o lazos de interdependencia con la regi6n o con el pús como 

regi6n en el caso de una ciudad.-capi tal. 

En Tegucigalpa se observa que como Capital del país exige una polari

zaci6n de fUnciones, especialmente las comerciales y administrativas. As! por ejem

plo, absorbe el 44 ~ de la poblaci6n urbana que vive en centros de más de 10.000 

habitantes( ver mapa de ciudades de más de 10.000 habitantes). 

A pesar del vacío espacial existente entre la capital y las ciudades 

aecundarias que desampefian papel de polos regionales como San Pedro SUla y La Ceiba 

y otras de mElElOr tamaikl, la ciudad-metr6poli ejerce una gran influencia en la con

centraci6n polarizada a nivel nacional. 

La ciudad mayor como centralizadora de diversos servicios, distribuye 
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en su ontorno capitales y productos industriales, enmarca la vida colectiva :.:ural 

por medio de sus organos administrativos y diiunde t~cnica y servicios de todo ni

vel. 

Trat~dose de una ciudad gr,ande dentro de su región nacional. las re

laciones entre productos y personas es tambi~n m~or. A esto hay que agregar fac

tores como los problemas en el campo, la repulsión o rechazo del campo hacia la 

ciudad se debe, como ya se ha mencionado, a la mala distribución de la tierra y 

los problemas económicos y sociales que esto acarrea~ 

Si el nivel de vida en el campo es bajo y el campesino se ve desposeí

do de tierra y de trabajo, entonces, logicamente busca la ciudad para ver si le 

permite un ingreso para poder subsistir. Ayuda en esto la accesibilidad por medio 

de las vias de circulación modernas. En los 'Últimos afios, Tegucigalpa ha podido 

comunicarse por medio de carreteras pavimentadas hacia las :regiones sur y norte 

y m6s recientemente con la región oriental, faltándole una comunicación directa 

por medio de. carretera moderna con el occidente del país, ~e es en donde existe 

mayor peso de población rural. Esta accesibilidad contribuye a110 m6s al crecimi 311-

to urbano de la Capital. 

El crecimiento urbano en Honduras haste 1950 esteba anquilosado debi

do en gran parte, a las barreras naturales de su territorio montafl.oso, una vez 

se han ido franqueando esos obst6.culos, la población y los productos agrÍcolas 

y de transformación hacia las ciudades y de estas hacia el campo aparecen con re

lativa fluidez. 

La propiedad territorial ~era de la ciudad. a falta de estudios empí

ricOs en este punto, se supone que es más reducida porcentlilalmante en la Capital 



160 

que en las ciudades pequeñas y medianas. No obstante, es tondencia de las capas 

sociales altas y también de ci6rto~ sectoros de las cla86s medias, de tener su 

propiedad territorial fuera de la ciudad, ya sea con prop6sitos de obtener renta 

o de trabajarlas por interp6sita mano en asuntos agropecuarios, o bien, con .pro

pósitos de recreación COIDO su "casa de campo". Indudablemente que esto debe haber 

sido ma,yor antes cuando se confundían facilmente las actividades rurales y urban!ls. 

Hoy con el desarrollo de las profesiones académicas y técnicas para atraerse ingre

sos las oportunidades de expandirse fuera de la ciudad con objeto de recrearse y 

la influencia que atan ejerciendo los programas de reforma agraria, hacen que se 

desista de obtener un terreno fuera de la ciudad. 

lE' aqui que los productos del campo sean proporcionados a la ciudad 

por propietarios y arrendatarios de tierras y de campesinos parcelarios que vi

ven :fuera de la ciudad capital. 

Otra influencia de la ciudad capital sobre la región nacional es en 

cuanto a la distribuci6n de inversiones por medio de las actividades financieras. 

La ciudad en este caso, es a su vez, un centro de recolecci6n de dinero, pues bue

na partde de los ahorros de la región ingresaa en las cajas urbanas. La funci6n de 

distribución de capitales se realiza por medio del crédito agrlcola, por las inver

siones de carácter mercantil e industrial en ciudades de menor categoría, allí ope

ran las sucursales bancarias, existen en la ma,yoría de poblaciones de más de 5.000 

habitantes. Y calDO estas operan por cuenta de sus oficinas principales en una ea

fera determinada, se puede considerar que esta esfera es la regi6n financiera cen

trada en la ciudad.-capi tal. 

Aunque la distribución del trabajo a base de industrias y centros co _ 
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marciales no es como en paises deparrollados, si se puede ver en el resto de las 

ciudades centros comerciales, sucursales bancarias, funciones de g3staci6n y otros 

servicios particulares que tie:l,~~ su ligámen directo con la capital. 

También desempeña papel principal en la configuraci6n regional, la red 

de transportes. J8. se ha mencionado que Tegucigalpa es la -dnica capital de Centro&

mérica que no es tá comunicada por ferrocarril, a pesar de que filé Honduras el pri

mer país que lo introdujo. Sin embargo, en los últimos MOS se ha mejorado sus sis

tema de carreteras que comunican las principales ciudades del país con la capital, 

aunque todavía falta mucho por hacer, un paso se ha dado en tal sentido. 

Depende~ de los estudios aplicados para determinar con relaci6n a las 

redes de transporte hasta donde llegan los mayores flujos y por tanto, el hes de 

influencia de las ciudades que se establecen cor:o polos regionales. 

Ya la red de transporte aéreo qQe existía con mayor amplitud para todo 

el país a partir de Tegucigalpa, se ha reducido debido a la expansi6n de las carre

teras. Ahora el transporte aéreo para el interior del país está quedando unicaaen

te con las ciudades regionales de ~or crecimiento econ6m1co y con regiones s~a~ 

tadas donde no existe buen sistema de carreteras. 

Un aspecto de análisis relacionado con la ciudad-regi6n es el que se 

refiere a la jerarquía de ciudades. 

En lineas generales y por ser ~s simples, la categoría regional en 

el ámbito de Honduras. podia establecerse con los núcleos que componen las cabe

ceras municipales lTJ,1s pequefi8.s, pasando por la cabecera departamental, la ci'.ldad 

regional hasta llegar & la oa.p1 tal. 

Tecncigalpa por sus características peculiares de capital, adem4s de 
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sus funciones predominantes, forma un núcleo econ6mico, cultural y político mA's 

amplio que cualquier otro polo de desarrollo. Alli se encuentran la sede de la 

Universidad Nacional, varios centros de enseñanza media y superior, centros cul

turales como bibliotecas, museos, centros artísticos y culturales que contribuyen 

a elevar el tono intelectual del ambiente en relaci6n a las otras ciudades. 

"La jerarquía no implica necesariamente una red - dice Pierre George -

Para que exista une red urbana es preciso que surja cierto número de relaciones 

y que estas engendren. a su vez, lazos funcionales permanentes entre los diversos 

elementos urbanos y entre estos y el medio rural, relaciones que, por implicar a 

menudo dominio o subordinaci6n. se si t11an en el plano de la jerarquizaci6n de las 

funciones urbanas. Puede ser que. además. aparezcan unas relaciones complementa. 

rias."( 52 ). 

¿Podria aplicarse ese concepto de red urbana al caso de Honduras? De 

antemano se puede atil'lll8r negativamente. pues se trata de un país grandemente sub

desarrollado. De todas formas este aspecto no ha sido muy estudiado en 1so paises 

en vIas de desarrollo. 

Aunque no se puede hablar de ared urbana". si es posible hacerlo re

terante a la estructura jerátquica urbana, aunque para el caso de Honduras esto 

tambi~n tiene sus problemas. Da los m~todos empleados para jerarquizar ciudades: 

el de tamafio rango(~ank-size) y el de primacía, no parecen ser aplicados a la je

rarquía del país segdn los últimos datos censales. Para el primer m~todo se nece

site. que la ciudad ~s grande sea dos veces mayor que la segunda, tres veces que 

la t.ercera, etc. En tal graduaci6n, San Pedro Sula,que es la seeunda del país,no 

cumple la regla,ni tampoco La Ceiba. oomo tercera ciudad. Conforme al m~todo de 

( 52 ) Pierre George. Geografía Urbana, pago V8 



163 

primacía se requiere que la ciudad principal aea varias veces mayor que la segunda 

y tan~oco coincide de acuerdo a los últimos úatos censalos. Ya se había hablado 

sobre este particular en páginas anteriores, pero en este caso se hace en forma 

especial. La siguiente jerarquia so basa en el vol~en da poblaci6n de las ciudades. 

Cuadro 18 

Jerarqufa de ciudades principales más de 10.000 habitantes 

( 1945 - 1974 ) 

Ciudades con 10.000 1945 1950 1961 1970 1974 
habitantes y m!s 

l. Tegucigalpa 1 1 1 1 1 

2. San Pedro OOa 2 2 2 2 2 

3. 18. Ceiba 3 3 3 3 3 

4. Puerto Cortés 6 5 4 4 5 

5. El Progreso 8 6 5 5 4 

6. Tela 4 4 6 7 7 

7. Comayagua 10 10 9 9 8 

8. Santa Rosa de Copán 5 9 10 10 9 

9. Siguatepeque 2l II 13 11 10 

10. Juticalpa 14 19 11 12 12 

ll. Danl:! 11 12 12 13 11 

12. Choloma 22 27 16 14 13 

13. Catacam.a.s 27 32 22 16 15 

14. San Lorenzo 17 26 17 19 14 

15. Choluteca 9 8 7 6 6 

Fuente: Direcci6n General Estadistica y Censos. 

Se determina que las tr~s primeras ciudades que no han variado en 

su jerarquía desde 1945 son ~egucigalpa. San Pedro ~a y La Ceiba. Exceptuando 

la primera, las otras dos son polos de desarrollo regional en la costa norte. 
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A su vez, las ciudades pequeñas y medianas se van disputando una m~ 

jor jerarquia. De estas ciudades las que han tenido un mayor incremento son El Pro

greso, Danlí y San Lorenzo • 

. Un caso elocuente es el que se verifica en la costa norte con San P~ 

dro Sula como polo de desarrollo con un 57 % de crecimiento urbano. En su entorno 

est~ creciendo un m1mero regilar de centros urbanos como El Progreso, La Lima, 

Choloma, Puerto Cort3s. Vlllanueva, Potrerillos, que dado el crecimiento urbano 

de la reg16n llegará a fo~r una área de conurbaci6n bastante amplia, transfo~ 

mándose en la verdadera !rea metropolitana de Honduras al cabo de algunos decenios. 

El crecimiento de la poblaci6n del pals durante el periodo de 1950 

a 1972 fu6 de 17.4 a 30.8 %,con una tasa de urbanizaci6n de 15.7 por mil. o sea, 

que por cada 1000 habit~tes, 16 incrementan las !reas urbanas. 

6. BASi5S PARA. UNA PLAIr~CION URBANA 

Con el crecimiento acelerado de la poblaci6n urbana y robre todo en 

~egucigalpa como capital se hace necesario la planeaci6n urbana para una mejor uti

lizaci6n del espacio y sobre todo porque tiene un espacio limitado en comparaci6n 

con las ciudades de la costa norte y otras del interior del país. 

El flujo migratorio hace que la ciudad tenga un crecimiento deso~ 

denado, que consiste en ocupar lugares vacíos y de periferia sin ninguna regulaci6n 

urbana, mejor dicho, sin los- mínimos requisistoB de urbanizaci6n. En tal sentido, 

se dificulta el ordenamiento de la ciudad y la circulaci6n dentro de la misma. 

Es indispensable de acuerdo a una planeaci6n un anillo espacioso o 

vía de circulaci5n para el transporte pesado y para dar lugar al descongestiona

miento del interior de la ciudad; 10 mismo que la necesidad de ir constl"Ulfendo 



165 

edificios para estacionamiento dada la actual estrechez de las calles en el centro. 

El pésimo transporte colectivo deberá tener una reglamentaci6n acorde con las exi

gencias de la vida moderna, donde haya comodidad. seguridad y precisi6n de hora -

rios para las actividades de los u8uarios. Esto debe ser extensivo para el uso de 

taxis y "ruleteros". 

Es necesario un replanteo del esquema de circulaci6n para permitir la 

fluidez en el tráfico, aprovechando para ello mayor número de calles y evitando con

verger a s6lo dos calles céntricas, aunque para ello sea necesario reconstruir 81-

gdn sector de la ciudad. 

Para que puedan servir como verdaderos espacios vacíos de aireaci6n 

debe canalizarse y descontaminarse la cuenca de los ríos y acondicionar sus ribe

ras en la medida c.:: lo posible como áreas de recreaci6n o bion para reforestaci6n 

y que sirvan de áreas verdes. 

~ ))lanaaci6il"' de sitios industriales podría permitir en lo futuro 

a las barriadas convertirse en vecindarios autosuficientea en cuanto a residencia, 

trabajo, comercio, escuela y recreaci6n. Por otro lado, la industria de transfo,~ 

maci6n química no debe permitirse qu¿ esté cerca del centro sino que se aleje ha

cia zonas ~s allá de la periferia por sus efectos contaminantes. 

Dentro de'uia planeaci6n,es prioritario la atenci6n de los puntos de 

reunion funcional existentes, tales como lugares de 'trabajo, educaci6n, recreaci6n, 

mercados, centros comerciales, cines, cultos religiosos, plazas y paradas de trans

porte colectivo. 

Adem!s, las urbanizaciones perif,sricas cuando son auspiciadas por ez.

presas privadas debe exigirseles todas las especificaciones necesarial!! para una 
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verdadera urban1zaci~n, es decir, que esten dotadas de todos los servicios urbanos. 

~a importancia de la planeaci~n es la politica de racionalizaci6n del 

crecimiento urbano, adaptándola a las nuevas modalidades del trabajo, de la vivien

da, de la circulaci6n y del descanso. 
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